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INTRODUCCION

Los errores no se remedian, se corrigen". Esta máxima es aplicable al proceso

de nuestra industrialización, en cuya realización, se han venido conjugando una
serie de factores que han permitido la presencia de sesgos hacia el interior de
la misma; impidiendo as!, un desarrollo industrial nacional sano y autónomo. El

origen de este proceso, iniciado en los años de la paz porfiriana ( aproximadamen- 
te 100 años) nos dejó una herencia económica en ferrocarriles y algunas industrias
manufactureras, que tuvieron como efecto el asentamiento en el país de una media- 

na infraestructura que sirve de base, para un despegue inicial y para dar luz a
algunas industrias importantes que actualmente son punta de lanza en su misma
clase industrial, como es el caso de la industria siderúrgica. 

Sin embargo, a partir de la crisis de 1929~ 1933 se rompe con el modelo porfiriano

y se buscan nuevas opciones, que a la postre provocan los mismos problemas, pero
en un grado mayor. Es en este ámbito, donde se puede percatar que el proceso de
industrialización nacional, ha tenido graves errores al no haberlo fincado con
aquellos elementos esenciales capaces de formar una estructura industrial lo su- 
ficientemente sólida que permitiera a la sociedad mexicana ser original y no sim- 
plemente una copia de pautas extranjeras. 

Esta misma problemática es asimilada ahora por el Plan Nacional de Desarrollo
Industrial, que expresa el mecanismos de concertación de actividades entre los
industriales y el Estado, con el firme propósito de proporcionarle solución a
los problemas emanados de la misma industrialización indiscriminada que se formó
en nuestro país; por lo que es necesario buscar los mecanismos adecuados para
que permitan dar resultados positivos a esta problemática y que mediante esta
unión puedan apoyar un desarrollo industrial agresivo que limite una intromisión
extranjera y se fortalezca la autonomía nacional - 

Mediante el seguimiento del desarrollo industrial nacional se pueden observar
los problemas intrínsecos a él: uno de ellos es la constante importación de ma- 
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quinaria y equipo, que permite aumentar la tasa interna de inversión, pero que
compromete nuestro propio crecimiento. La solución a este problema seria la

sustitución de esta maquinaria por una de fabricación nacional, pero ¿ cuál sería
la maquinaria más esencial que fuera pivote de una producción nativa? 

Esta pre- 

gunta tendría que ser contestada antes de poder realizar una producción interna. 
Desde el punto de vista de la presente investigación, las máquinas -herramienta
es la maquinaria esencial para formar un desarrollo tecnológico e industrial
autónomo, que permita la formación de una estructura industrial integrada. 

De igual modo que toda la maquinaria, las m¿ quinas- herramienta que conforman el
parque nacional se importan en un 95%, aproximadamente, para cubrir las necesi- 

dades de la industria doméstica. Por lo mismo, en el quehacer nacional queda

mucho por realizar para promover la producción interna de esta maquinaria. 
Dados

estos factores, a corto plazo las máquinas - herramienta no pueden sustituirse, pero
si se cambian estas condiciones, el proceso de sustitución será integral, efitien- 
te y más o menos rápido. 

Dada pues la complejidad de este fenómeno y sobre todo que en el curso de su
estudio no se pudo prescindir de las relaciones con todo el sistema económico
nacional, su contenido metodol6gico se desglosa en seis capítulos a saber: 

el

capítulo I versa sobre los modelos económicos implementados por Carlos Marx y
John M. Keynes, que tratan de apropiarse de la economía en su conjunto, con el
fin de proporcionar una explicación completa y verificar cual es el elemento
más importante en su funcionamiento. Para el propósito de esta tesis, descubrir

el papel que juegan las máquinas - herramienta dentro de estos contextos explicati- 
vos, bajo la forma de inversiones, bienes de capital y medios de producción. Es- 

to es, el presente capítulo enmarca el aspecto teórico de la problemática a desa- 
rrol 1 ar. 

El capítulo II tiene como objetivo fundamental ubicar a la industria de máqui- 
nas -herramienta en el proceso de industrialización mediante la explicación del
desarrollo de los bienes de capital. Así como también se establece la diferencia
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entre desarrollo y crecimiento económico. Aquí también se define, nuestro obje- 

to de estudio y la clasificación que se hace de estas máquinas. 

En el capítulo III se analiza la situación que guarda nuestro país con el resto

del mundo en el ejercicio de] intercambio comercial en general , y de máquinas - 

herramienta en lo particular. También se cuantifica la importación de máquinas - 

herramienta, con el fin de comparar estas compras de] exterior con otras varia- 

bles económicas, as! como para apreciar su grado de importancia para visualizar

a futuro una posterior sustitución más efectiva y acorde con las condiciones de

las necesidades y recursos nacionales. 

En el capítulo IV se desarrolla la oferta nacional de máquinas -herramienta con

el fin de conocer el tipo de máquinas - herramienta que se fabrican, la concentra- 

ción de las empresas y algunos indicadores de productividad. En suma, se busca

señalar la importancia relativa que tiene el subsector con la producción industrial

y sus características específicas. Asimismo, se analiza el consumo nacional apa- 

rente. 

En el capítulo V se subrayan los principales factores que han impedido el desa- 

rrollo de] subsector, obstáculos que emanan del mismo desarrollo histórico del

capitalismo mexicano. Aquí se observan algunas condiciones originadas por la

tardía llegada de] capitalismo a nuestro país, cuyo efecto ha provocado un sin- 

número de deformaciones en la estructura económic3, proporcionándole una singula- 

ridad extraordinaria. 

En el capítulo VI se sugieren algunas medidas de política económica, que le pro- 
porcionen al subsector el dinamismo necesario para que el país disminuya su de- 

pendencia. Esta acción está reforzada cnn el señalamiento de una estrategia que

coadyuve a la solución del problema junto con una serie de condicionantes necesa- 

rias para su desarrollo y consolidación. 

Es conveniente señalar, que en virtud de la dispersión informativa utilizada pa- 

ra el análisis de las máquinas -herramienta, se optó por depurar aquellos datos
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que fueran los más recientes y que presentaran series históricas coherentes. 
Por lo tanto, el período de estudio seleccionado fue el correspondiente a 1969- 
1978 en las importaciones de las máquinas - herramienta. Para el análisis interno

de la economía nacional, se consideró el periodo de 1970 a 1978, inclusive. 

Por otra parte, quiero patentizar que la elaboración de esta tesis no huibera
sido posible de no haber realizado mi servicio social en Nacional Financiera S. A. 
Instituci6n que desde su origen ha venido desplegando todos sus esfuerzos en pro- 

mover la industrialización del país mediante diferentes mecanismos e instrumentos
que en los últimos años los ha encaminado hacia el sector productivo de bienes de
capital . 

Asimismo, quiero agradecer a todas aquellas personas que en forma directa e indi- 
recta, me proporcionaron orientación e información en forma desinteresada, para
convertir esta investigación en tesis, sin cuya ayuda se me hubiera dificultado
su cobertura. 

Finalmente, deseo aclarar que si bien en la elaboración de este documento puse

todo mi empeño y mi espiritu de investigador que siempre salió a relucir en el
curso de] desarrollo del presente trabajo y nunca decayó entre los embates que
presenta todo tipo de tarea a realizar por el hombre, estoy conciente de que
con toda seguridad adolecerá de algunos elementos que durante mi vida profesional

siempre corregiré. 
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I. MARCO TEORICO

A) EL MODELO MARXISTA

El modelo desarrollado en este apartado, muestra la forma en que un sistema eco- 

nómico se interrelaciona en sus diferentes actividades, distintas unas a las
otras, pero que desarrollan una dinámica econ6mico- social en forma automática, 
reproduciéndose las condiciones de su existencia. Estas actividades así rela- 

cionadas forman variantes, de tal suerte, que algunas de ellas son más importan- 
tes que otras, como es el caso de los bienes que son necesarios para producir

otro tipo de bienes utilizados en el consumo. Este grado de trascendencia se

debe al orden que ocupen en el sistema económico, a sus relaciones con las demás

actividades y a la expansión de la misma actividad. De esta manera, la produc- 

ción de máquinas -herramienta , consideradas como bienes de capital y por tanto

necesarias para las industrias de bienes de consumo, constituyen una excepción

dentro de la actividad económica, diferenciándose de los factores productivos por

su magnitud y complejidad; dicha excepción sirve de base para el análisis de] sec- 
tor a través de la teoría marxista. 

Este modelo se fundamenta en la interpretación de] " Capital", escrito en el siglo

XIX cuando el capitalismo se eQcontraba en auge, manifestándose en la competencia
de diversas unidades económicas, cuando la revolución industrial se había expandi- 

do por la Europa Occidental y el nuevo coloso norteamericano y cuando tal parecia
que las bondades de] sistema nunca terminarían; sin embargo, Marx descubrió sus
propios limites; de hecho, sólo nos interesa la explicación del sistema capitalis- 
ta a través de su teoría. Por consiguiente, los supuestos de] modelo son como

sigue a continuación: 

a) Las Mercancías se Venden Según el Precio

Dentro de la teoría marxista de] valor, se distinguen dos aspectos de la mercan- 

cía, a saber; el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso son las pro- 
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piedades ffsico- quimicas que permiten satisfacer determinadas necesidades huma- 

nas, es decir, mantienen un contenido material. Por ejemplo: zapatos, vestidos, 

camisas. maíz, etc. Este valor de uso es social, porque se transfiere del pro- 

ductor a otras personas, cuyas necesidades deben satisfacerse. Esta transferen- 

cia del valor de uso a otras personas se lleva a cabo mediante el cambio en for- 

ma de compra- vent¿ manifestándose así el segundo aspecto de la mercancía, el va- 

lor de cambio que en el mercado, mediante la compra - venta, expresa la capacidad

de la mercancía a ser cambiada dentro de ciertas proporciones por otras mercancías, 

esto es; dos mercancías se relacionan entre sípor eso al cambiarse por ejemplo: 

dos kilos de azúcar por uno de frijol, se dice que el valor de cambio de dos kilos

es igual a un kilo de frijol. 

Por qué se cambian dos diferentes tipos de valores de uso? Harx contestó a es- 

ta pregunta diciendo que las mercancías son producto de] trabajo, por esta razón

se hacen intercambiables. Estos dos aspectos de la mercancía, el valor de uso y

el valor de cambio, están condicionados por el trabajo concreto y el trabajo abs- 

tracto respectivamente. 

El trabajo concreto es aquel que realiza por ejemplo un tornero, zapatero, car- 

pintero, etc. Es decir, es un despliegue de fuerza de trabajo encaminada a un

fin, producción de valores de uso. Por su parte, el trabajo abstracto es un des- 

pliegue de músculos, nervios, cerebro, que se realiza en este trabajo concreto; 

es decir, es un trabajo en general. De esta forma, el valor se mide por el tiem- 

po en que un productor realiza un valor de uso. Sin embargo, existen diferentes

productores que elaboran una mercancía en diferente tiempo y por tanto tienen di- 

ferente valor; para subsanar este problema, la sociedad imprime su sello envol- 

viendo a todos los productores en el tiempo socialmente necesario q , ue " es aquel

que se requiere para producir un valor de uso cualquiera, en las condiciones nor- 

males de piroducción y con el grado medio de destreza e intensidad de trabajo im- 
perantes en la sociedad".(') 

1) Marx, Carlos " El Capital". Tomo I. México F. C. E. 1974, pp. 6- 7. 
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Sin embargo, el valor ha tenido diferentes formas a través de la historia; la

primera llamada forma fortuita de] valor o simple, se presentó cuando el inter- 

cambio era casual, cuando no existían excedentes de producción. La segunda for- 

ma de] valor total o desplegada se realiza cuando ya existen excedentes para in- 

tercambiarse-, esto es posible porque en la sociedad ya existe una división de] 

trabajo, es decir, ya existen diferentes grupos que se dedican a la agricultura

y a la ganadería, creando por tanto la posibilidad de que una mercancía se inter- 

cambie por otras. La tercera forma es la universal del valor y aparece cuando

el intercambio se realiza en forma más intensa entre la agricultura, ganadería

y oficios. Con ello necesariamente se busca una mercancía que exprese el valor

de otras mercancías, la cual permita el intercambio entre unas y otras; este lu- 

gar lo tomó aquella mercancía que se cambiaba con mayor frecuencia. La última

forma es la de] dinero del valor: ésta se da cuando se rebasan los límites de

los mercados locales, cuyo significado expresa un grado de dificultad en el in- 

tercambio de mercancías. De este modo, el oro vino a solucionar el problema

atendiendo a sus caracteristicas naturales ( conservación, homogeneidad, divisi- 

bilidad, etc.); en consecuencia, funge como equivalente universal. Por consiguien- 

te, el precio es la expresión monetaria del valor en donde el valor, en muchos

de los casos, no coincide con el precio debido al choque de las fuerzas de] mer- 

cado que influyen gradualmente para que los precios siempre estén por encima del

costo de producción o bien sean inferiores, en cuyo caso inmediatamente reflejan

perturbaciones económicas. Lo misrm acontece cuando circula una mayor cantidad

de bi 11 etes que no están respaldados por el oro que representan. En virtud de

lo anterior, en este modelo se necesita como premisa que circule sólo dinero me- 

tálico y en las mercancías el valor sea igual al precio. 

b) La Composición Orgánica de] Capital y la Cunta de Plusvalfa

Permanecen Invariaibles

La composición orgánica del capital ( 9) se define como la relación existente en- 

tre el capital constante ( C) y el capital variable ( V) ( 0 = C/ V). Esta división
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de] capital (*) obedece al grado de importancia que tienen aquellos elementos en
el proceso productivo. El capital constante lo componen todos aquellos materia- 

les de trabajo, materias primas y auxiliares e instrumentos de trabajo que no mo- 
difican su mangitud de valor en el proceso de producción. Estos medios de produc- 

ción pierden su valor de uso para convertirse en nuevos valores de uso debido a
que la fuerza de trabajo les transfiere su antiguo valor por medio del trabajo
concreto; de este modo, el valor de los medios de producción no se pierde sino

se transforma (**). 

Por su parte, el capital variable está representado por la fuerza de trabajo de] 
obrero que pagada por el capitalista, representa los salarios. Esta crea un nue- 

vo valor, añade valor, es decir, es el tiempo mediante el cual la fuerza de tra- 
bajo se invierte útilmente, por eso Marx expresa que ... " La parte del capital que

se invierte en fuerza de trabajo cambia de valor en el proceso de producción. Ade- 

más de reproducir su propia equivalencia, crea un remanente, la plusvalia, que pue- 
de también variar, siendo más grande o más pequeña. Esta parte de] capital se

convierte constantemente de mangitud constante en variable. Por eso le doy el

nombre de parte variable del capital, o más concisamente, capital variable. 
las

mismas partes integrantes que desde el punto de vista del proceso de trabajo dis- 
tingufamos como factores objetivos y subjetivos, medios de producción y fuerza de
trabajo, son las que desde el punto de vista del proceso de valorización se distin- 
guen en capital constante y capital variable" (

2) 

Por otra parte, la composición orgánica del capital se puede verificar a través
de dos aspectos: técnicamente y por medio del valor. La primera de ellas mues- 

tra la proporción que existe entre los medios de producción ( ffsicos) y la fuer- 
za de trabajo; en cambio, la segunda relaciona la cantidad de trabajo muerto movi- 
lízado por el trabajo vivo. Esta composición mide el progreso técnico, es decir, 

el grado de penetración de la tecnica en el proceso de trdbc¡ju y pur, enúe, eApiw!>d
la forma en que el hombre domina a la naturaleza. 

Capital es dinero que se convierte en mercancxas, en la compra de medios de
producci6n y fuerza de trabajo que a trav6s del proceso productivo s,, obtiene
otra mercancra que en la venta se obtiene de nueva cuenta dinero, pero en ma- 
yor cantidad. 

Esto es lo que Marx llama la metamorfosis y el proceso de valorizaci6n. 

2) Marx, Carlos. Op. cit. Tomo I, pp. 158. 
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La cuota de plusvalía ( P') es la proporción que existe entre la plusvalía ( P) y

el capital variable ( V) ( P' = P/ V). Esta relación muestra el grado de explota- 

ción del obrero por el capitalista mediante la creación de trabajo excedente que

el obrero realiza, es decir; la plusvalla es la parte de la jornada de trabajo
que el obrero trabaja para el capitalista una vez repuesto el valor de su fuerza
de trabajo. A mayor abundamiento es el trabajo excedente no retribuido, el cual

junto al trabajo necesario compone la jornada de trabajo "... Si comparamos el

proceso de creación de valor y el proceso de valorización de un valor existente, 

vemo s que el proceso de valorización no es mas que el mismo proceso de creación
prolongado a partir de un determinado punto. Si este sólo llega hasta el punto

en que el valor de la fuerza pagada por el capital deja el puesto a un nuevo equi- 

valente, estamos ante un proceso de simple decreaciónde valor. Pero si el proceso

rebasa a ese punto, se tratará de un proceso de valorización"(
3). Este último pro- 

ceso es el que se apropia el capitalista y constituye la fuente de su beneficio. 

c) En la Sociedad Sólo Existen dos Clases: Obreros y Capitalistas

En este supuesto se hace abstracción del gobierno y del comercio exterior debido

a que infiltrar estas variables complicarían el análisis. Además de que la fina- 

lidad de estos esquemas es relacionar las actividades productivas para observar

el funcionamiento del sistema capitalista en su conjunto. La simplificación de

los problemas sirven para observar las variables significativas, con lo cual, en
una primera aproximación las conclusiones obtenidas sirven de base para el forta- 
lecimiento de nuevos modelos, así como una explicación de lo concreto. Evidente- 

mente que el ir introduciendo paulatinamente variables en un modelo económico posi- 

bilita la aproximación a la realidad que se quiere exponer; sin embargo, en deter- 
minado momento puede perderse las diferentes ligazones que existen en todas las
variables. Por eso, desde esta visión, se glosa el presente modelo. 

Bajo esta situación, el modelo marxista se desagrega en dos variantes: el modelo

de reproducción simple y el modelo de reproducción ampliada; en el primero, se ex- 
presa una economía estacionaria y en el segundo una en expansión, hasta la deter- 
minaci6n de sus propios límites. 

3) Ibid, P. 146. 
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1) EL MODELO DE LA REPRODUCCION SIMPLE

Este esquema, perse, es una abstracción, porque ninguna sociedad acumula riqueza

en la misma escala. Sin embargo, contiene leyes nue conforman la base explicati- 

va de la reproducción ampliada. Precisamente estas leyes son las que se examinan

con la finalidad de proporcionar un acercamiento a la problemática productiva de

las máquinas - herramienta, por lo siguiente: estos bienes de capital conforman

toda una rama industrial que se caracteriza por ser una punta de lanza en el desa- 

rrollo industrial y económico, y además porque es fundamento de la estructura

económica, porque es ahorradora de divisas y es generadora de empleo, principalmente. 

Dentro de este modelo la producción social global se clasifica en dos sectores, 

a saber; medios de producción y medios de consumo. Los medios de producción son

mercancías cuya forma les obliga a entrar en el consumo productivo"( 4), es

decir, aquí se localizan las máquinas -herramienta, motores, herramientas, disposi- 

tivos, edificios, construcciones destinadas a la producción, ferrocarriles, carre- 

teras, tuberías, ferrocarriles, instalaciones, etc.; los medios de consumos son

mercancías cuya forma las destina a entrar en el consumo individual de la

clase capitalista y de la clase obrera" ( 5). Conviene señalar que en el presente

análisis se considera todo el consumo personal, donde se incluyen tanto productos

duraderos como no duraderos. 

Para una mejor comprensión del modelo, a continuación se desarrolla un ejemplo

numérico en la siguiente forma: la producción social global está integrada por

90OOmillones de pesos, divididos en dos partes; 6 000 le corresponden a las in- 

dustrias de medios de producción y 3 000 a la de medios de consumo. Esto es: 

REPRODUCCION SIMPLE DEL CAPITAL SOCIAL

ESQUEMA DE LA REPRODUCCION SIMPLE

Medios de producción I 4000c + 1000v + 1000p = 6000

Medios de consumo II 2000c + 500v + 500p = 3000

4) Ibid, T. II p. 353. 

5) Ibid, T. II p. 353. 
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CONDICIONES DE REALIZACION

la. Condición I( v + p) = Ije

1 4000c + 1000v + 1000P = 6000

II 2000c + 500v + 500p = 3000

2a. Condición I( c + v + p) = Ic + IIc

I 4000c + 1000v + 1000P 6000

11 2000c + 500V + 500p 3000

3a. Condici6n II ( c + v + p) = I( v + p) + II( v + p) 

I 4000c + 1000v + 1000 6000

II 2000c + 500v + 500v = 3000

REALIZACION DEL PRODUCTO TOTAL

1 11113
lledios de producción I 4000c + 1000v + 1000p = 6000

2om

low

Medios de consumo II — 2000c + 500v + 500p = 3000

La primera condición indica que el sector II se reproduce a sí mismo, ya que tan- 

to obreros como capitalistas consumen en su propio sector; por su parte, los obre- 

ros y capitalistas de] sector 1 tienen que intercambiar sus ingresos por medios

de sustento para reponer el capital constante desgastado de] sector II, es decir, 

con este intercambio de productos se vinculan estos dos sectores, su estrecha in- 

terdependencia se hace evidente. La función de] segundo sector equivale a ser

un proveedor alimenticio de aquellos agentes de] proceso productivo que se dedi- 

can a la movilización de grandes recursos representados por el sector 1, corres- 

pondiendo este sector con el aprovisionamiento de maquinaria. 
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La segunda condición significa que la producción de medios de producción debe re- 

ponerse a sí misma y reponer, además, los materiales que requiere el departamento
número dos. Aquella producción se descopone en medios de producción que se inter- 

cambian dentro del mismo sector como el hierro y acero, máquinas - herramienta utili- 

zadas en los procesos productivos metal - mecánicos, etc. y otros como la maquinaria

textil, alimentaria, presas para irrigación, máquinas -herramienta para mantenimien- 

to, etc. Así, la producción de este sector es trascendente ya que sin una sólida

estructuración no se podría crear toda la gama de bienes que una sociedad necesita

para seguir progresando, y aun más, para sobrevivir. El desarrollo de este depar- 

tamento tiene como efecto que la sociedad se estructure con una base bien cimenta- 

da que contemple la autodeterminación e independencia económica. 

Las máquinas - herramienta juegan un doble papel dentro de este sector. Primeramen- 

te por ser eje de su sector ya que sin ellas no se podrían fabricar las demás má- 
quinas para diversos usos industriales y, por otra parte, porque funcionan dentro
de las industrias de bienes de consumo como equipo de reposición. Esta dicotomía

adquiere importancia por ser un vínculo entre los dos sectores. Es decir, las m¿ - 
quinas -herramienta se usan tanto para reproducir al sector I como al sector II; así, 
cuando se habla en el esquema de 4000c y 2000c. se incluyen la producción de m¿ qui- 
nas- herramienta. 

Con relación a lo anterior, conviene señalar que el uso de las máquinas -herramienta

es muy amplio, en virtud de que realizan operaciones que van desde la fabricación
de un engrane hasta el ensamble de maquinaria utilizada en diferentes sectores

productivos, cuyos procesos ofrecen la posibilidad de producir medios de consumo ylo
medios de producción. Asimismo , la virtud de las máquinas - herramienta estriba en que

se fabrican a si mismas, formando parte del capital constante de] sector I. 

En el terreno de la práctica y atendiendo a las condiciones concretas, conviene

anotar que en este país el desarrollo del sector de medios de producción, presen- 

ta características de atraso, porque utiliza tecnología obsoleta y su producción

es reducida y poco diversificada, donde además la penetración del capital extranjero
está presente en la mayor parte de] sector. El lector de medios de producción na- 

cional cuenta sólo con las industrias: de construcción y reparación de automóviles
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y equipo de transporte, fabricación y reparación de productos metálicos, construc- 
ci6n y reparación de maquinaria y la metálica básica(*). Sin embargo, cuentan con

un potencial no aprovechado cubierto en su mayor parte con compras provenientes de] 
exterior, que significan fuertes salidas de divisas e incrementos en la deuda ex- 

terna, porque muchas de dichas compras son financiadas mediante empréstitos cuyos

pagos imposibilitan la ampliación en la oferta de empleo. 

La tercera condición explica que el sector número dos se descompone en los ingre- 

sos de los obreros y de los capitalistas, esto es evidente ya que de esta manera
se reproducen biológica y económicamente las dos clases. Por eso la producción de

medios de consumo no sólo contempla a la propia demanda de su sector, sino que ade- 

más tiene que atender a la demanda de] sector número uno donde se concentra la ma- 
yor parte de esta demanda, porque en este sector se utiliza una gran cantidad de
mano de obra y éstos no pueden consumir lo que producen. 

2) EL MODELO DE LA REPRODUCCION AMPLIADA

La reproducción ampliada es la lógica de] sistema capitalista, el cual siempre

busca acrecentar las fuerzas de la producción con el único fin de obtener el máxi- 
mo beneficio a una adición mayor de plusvalfa. Esto a su vez crea las condiciones

necesarias para que el sistema se incremente rápidamente mediante el progreso téc- 
nico, el aumento de la intensidad de] trabajo, etc. La característica trascenden- 

tal de este modelo es el de ser dinámico, ya que relaciona las actividades produc- 

tivas en movimiento y observa cuales son las condicionantes que actúan sobre los
diferentes sectores para determinar el proceso de su crecimiento e integración. 

El modelo presenta la misma división que el anteriormente señalado, pero ahora

una partp de. la Plusvalfa Se ?, Qumula ( no se qasta en bienes de consumo); es decir, 

se destina parte de la plusvalía a la adquisición de capital constante y capital

variable con el fin de aumentar el volumen de la producción. Aquí está precisa- 

mente el punto esencial de] modelo con el aumento constante de la producción, el
cual sólo se puede realizar a través de reponer y producir los medios de produc- 

ción y un cJmulo de elementos humanos, que se incorporen al proceso productivo. 

cf. Cat9logo Mexicano de Actividades Econ6micas. 
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En el modelo se presentan las características siguientes: 

Para que exista una acumulación en los sectores 1 y II, los ingresos del sector

1 deben ser superiores a los requerimientos de capital constante del sector II. 

Esto es porque una parte de la plusvalia se acumula con el objeto de comprar los

medios de producción destinados a la producción del sector I y II. Es interesan- 

te observar que la acumulación retira dinero de la circulación para que en un fu- 

turo próximo se lleven al proceso productivo los medios necesarios para incremen- 

tar la producción. Esto constituye la primera condición del modelo. 

la producción de medios de producción mayor que los requerirlientos de capital

constante de los dos sectores constituye la segunda condición. Esta diferencia

representa la nueva maquinaria producida en el año, la cual se utilizará en el

período próximo; obviamente esta inversión acrecentará la producción, la población

trabajadora, la utilización de los insumos y el uso de] capital; este nuevo equipo

se incorporará al proceso productivo gracias a la acumulación de plusvalía. Sin

embargo, la industria de m¿ quinas- herramienta contiene características bien defi- 

nidas que la convierten en una industria dinámica y fuerte que actúa dentro de] 
sector productor de medios de producción positivamente, acrecentando el volumen

de producción de maquinaria así como el de ella misma. Entonces, la acumulación

de plusvalfa que se haga dentro de la industria, deberá ser en un nivel cada vez

mayor, dado que se necesita una inversión alta. Pero esta inversión tiene su lado

bueno, porque al realizarse incide verticalmente en la creación de empleo. 

La última condición muestra la diferencia existente entre los ingresos y el con- 

sumo y no es mas que la plusvalía acumulada, en otras palabras, verifica lo que

se consume y el dinero que se retira de la circulación. Keynes, más tarde, lo de- 
nominará como la propensión al consumo y la propensión al ahorro, respectivamente. 



C) c:) V) 7tC5
acccj

C) cm) 

CD

CD

c) 

C> 

C> 

Cy

o

m

CD

c3

cz) CD

c› 

u

u

CD

CD

CDu0
S- 

0

c 

u

u

c, C:, c 

C, 

c:

5

C3

c:

3
c) 

c, 

C:) 

0

C) — C) 

CD

c:, 

3

CD

CD

C) 

L.) + 

CD

C) 

X

10

C, 

w

CD

c 

cl

cz) 

CD
Cl

lo

cm

u + + 

C) -

0

llu

L-> 

c0uC7

C> 

0

11

11

E

CD

c) 

cn, C> 

rL
C> 

C) 

C) 

c) 

C) 

0

C) 

C) 

L) 

c:

3r

4

2! 

ACUMULACION
Y

REALIZACION
DEL

PRODUCTO
15

DEL

PRIMER
AÑO

DEL

SEGUNDO
AÑO

C) C3C) C3
r-

4

CD

w

c) 

c› 

1

1 ', 

cDmi

CD

25
1 .

1

c) 

CD

CD

lo

lo

m

lo - 

rn

9 <

u

11

0 - 

11

0,
1

11

0
1

11

E-= 

4, 

E

E

m

c> 

0

0

o

u.— 

uu— 

uu—

uu— 

cL

c)_ —

cD

cD

c) 

cD _

lo

lo

cD,co

C) 

cD

1 <-

i

C5 - 

c5

CD
00

u

L
CD

j

L

si

c›] 

c› 

u

u

u

u

CD

CD

C) 

C) 

w

C> 

CD 

CD

CD

0

0

u

u

c, 

m

8

0

w3N

1,

1 , 

21

12 , 

2

lVlIdV3

1313

VOINVOW

NOI3ISOdWO3

w

c, 

0. 

c  

c  

o

0
u

m
u

0
u

m

0 :

S

2

@

m

u2

9

0

u2

0

m

l 
E

E

E~ 

E

u

0

m

mu- 

u

om

0

u 

u

0

m

m

u  

u

om
la

U- 

C) 

CD

CD
c:) 

D

CD

CD

CD
C) 

c:) 

10

11cm

r~ 

CL

rL

CL

CDc) 

C) 

CD
CD

C) W
co

C) 

C> 

cD

c› 

cD2

C> 

cDco

C> + izc

u

u

u

u

cD

C) c) 

C> 

DC) 

uj

8

u 

41

lo

lVlIdV3
1313

VOINVOW

NOI3ISOdWO3



16

B) EL MODELO KEYNESIANO

El funcionamiento del sistema económico señalado por Keynes, ha revolucionado el

pensamiento del siglo XX - como Carlos Marx lo hizo en el XIX- incursionó por los
niveles donde los economistas neoclásicos no podían teorizar y por lo tanto, so- 
lucionar los problemas que se les presentaban en los países capitalistas después

de la Primera Guerra Mundial. Estos niveles explicativos del sistema económico

en su conjunto fueron conocidos como " la macroeconomfa". Esta nueva visión pro- 

voc6 rupturas en la teoría económica occidental, creando así un sinnúmero de es- 
cuelas que chocaban en sus tareas por buscar una explicación racional de la vida
económica. Si bien esta teoría surgió de una coyuntura, diversos investigadores

de los fenómenos económicos han aportado mayores elementos que la han ampliado y
fortalecido. 

De la misma forma en que se desarrolló el modelo anterior, también en este es ne- 

cesario observar el lugar que ocupa la industria de máquinas - herramienta. Así, 

cabe preguntarse ¿ cuál es su magnitud dentro del proceso económico en su conjunto? 
Afortunadamente, los elementos de] modelo Keynesiano son explicables mediante las
estadísticas e indicadores usuales, por lo cual su análisis se facilita relativa- 

mente. Por otra parte, esta teoría es la de mayor utilización en el mundo occi- 

dental donde los estudios económicos contienen los fundamentos Keynesianos. 

Los parámetros de] modelo son los siguientes: 

a) La estructura social, la distribución de la propiedad * y del ingreso. 
b) La cantidad y destreza de la mano de obra disponible. 
c) La cantidad y calidad del equipo de capital existente. 
d) Los gustos y costumbres de los consumidores. 

e) El estado de la técnica y el grado de competencia en otros aspectos. 

Estos parámetros son, en otras palabras, el progreso técnico, los cambios en la
demanda, la productividad, la distribución de] ingreso, el cambio de la oferta, 
la aplicación de la ciencia y la técnica al proceso productivo; los cuales en su
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conjunto, dentro del proceso económico, significan el avance de la sociedad, esto
es, el desarrollo económico. Para lord Keynes ésto no interesa en primer grado, 

lo superlativo es explicar el paro. 

Dentro de] modelo Keynesiano es necesario distinguir dos tipos de variables; las
dependientes y las independientes. En las primeras se puede decir que están los

volúmenes de ocupación, producción y el ingreso nacional; en las segundas se cuen- 
tan la unidad de salarios, la propensión a consumir, el tipo de interés, la prefe~ 
rencia por la liquidez, la eficiencia marginal del capital y la cantidad de dinero. 
As!, articuladas en su conjunto, proporcionan el valor a la explicación teórica, 
que es lo que interesa en esta tesis en la medida que influyan en la industria de
máquinas -herramienta. En este sentido, las diversas variables independientes con- 

tribuyen a fortalecer la industria de máquinas -herramienta a través de su acción
en la vida económica. Por ejemplo, si el tipo de interés es bajo, habrá un gran

incentivo para invertir en esta industria. 

Keynes expone que el ingreso es el valor de la producción formado por la renta, 
para la producción, para el consumo y para la inversión. Esto es: Y = C - 1. 

El ingreso ( Y) lo constituye el producto nacional neto ( el valor de todos los bie- 
nes y servicios producidos anualmente, descontando el consumo intermedio y la de- 
preciaci6n), el cual está integrado por la generación en bienes de consumo y en
bienes de producción. 

Los bienes de consumo se dividen en dos tipos, atendiendo a su
naturaleza. Asf, 

se tienen bienes de consumo duraderos y no duraderos-, en estos últimos se cuentan
los alimentos, en aquellos los muebles, artefactos eléctricos y los bienes depro- 
ducción ( materias primas y bienes de capital) que en forma general lo constituyen
todos aquellos productos como: maquinaria, equipo de transporte, ferrocarriles, 

puertos, carreteras, etc. 

La inversión. estrictamente, se define como la producción de equipo nuevo, lo que
se conoce como formación de capital. Es decir, del total de la actividad produc- 

tiva social no todo se destina al consumo inmediato, sino que una proporción
tam- 
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bién se dedica a la construcción de bienes de capital. Por ello, la sociedad pro- 

cura producir una proporción mayor de estos bienes, con la finalidad de fincar

su progreso económico. Por lo tanto, este concepto contiene en sí mismo la fa- 

bricación de máquinas -herramienta, en donde la tecnología se manifiesta a través

de la búsqueda de nuevos materiales resistentes con los cuales se pueda transfor- 

mar la naturaleza de los productos metálicos. 

La inversión puede dividrse en tres partes: a) capital fijo, b) bienes en pro- 

ceso y c) stocks. El capital fijo comprende los bienes de producción y todas

las formas de capital disponibles para la producción de bienes y servicios de

consumo. Los bienes en proceso son aquellos que todavía no son convertidos en

productos. Los stocks son todos aquellos bienes que aún no están vendidos al

consumidor final. 

El volumen de inversión no se realiza autom¿ticamente, existen obstáculos a su

incremento tales como la eficiencia marginal de] capi' tal y la tasa de interés. 

La relación que existe entre ellos provoca que se verifique en la realidad eco- 

nómica un ascenso o descenso de la magnitud de la inversión. Así, mientras que

la eficiencia marginal del capital sea mayor que la tasa de interés, los inver- 

sionistas actuarán como tales, contando con dinero barato y un rendimiento acep- 

table. "... La inversión continúa en tanto que el tipo de rendimiento esperado

exceda al tipo de interés. Si el costo de la construcci6n de un nuevo bien de

capital es menor que el precio de adquisición del bien de capital antiguo de la

misma clase, será lucrativo construir uno nuevo mas bien que comprar uno viejo. 

Esto explica lo que quiere Indicarse por tipo de beneficio previsto mayor que el

tipo de interés". (
6) 

La eficiencia marginal de capital es el porcentaje de beneficios esperados por

el desembolso de dinero para realizar inversiones reales en un año. Es decir, 

es una valoración que requiere una comparación del desembolso necesario para pro- 

ducir este mismo y del valor presente de la corriente de rentas futuras, descon- 
tadas al tipo de interés prevaleciente. La característica fundamental de este

rendimiento está en que es fluctuante y descendente a corto y largo plazo, res- 

pectivamente, porque al existir una utilidad alta los recursos se desviarán a

6) Dillard, Dudley. La teorla econ6mica de John Maynard Keynes. p. 43. 
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construir bienes de capital que exceden el tipo de interés. Estas inversiones

harán que la eficiencia de] capital empiece a declinar por la misma competiti- 

vidad hasta llegar a estabilizarse con la misma tasa de interés a la cual los

inversionistas no les convendrá seguir produciendo. En este sentido, el volumen

de inversión incide también en la determinación de la eficiencia marginal de ca - 

pi tal . 

Por otra parte, el público mantiene dinero en sus manos por tres motivos: trans - 

acción, precaución y especulación. En el primer motivo, se tiene dinero para

gastarlo en los bienes necesarios; el segundo motivo significa la retención de

dinero por algún fenómeno imprevisto y el tercero, se presenta cuando se guarda

dinero por la seguridad de que se obtendrá un beneficio mayor en el mercado. Por

esto la tasa de interés constituye un premio por desprenderse del dinero, con lo

que la elevación de] tipo de interés obedece al aumento de la preferencia por la

liquidez que tenga el público, su deseo de acumular riqueza en dinero. De lo an- 

terior se desprende que por eso se efectúe una regulación de la tasa de interés

por medio del sistema bancario, con la finalidad de que no se sobrepase el rendi- 

miento de la eficiencia marginal de] capital, lo cual incide a su vez en la deter- 

minaci6n de] volumen de inversión. 

Si el volumen de la inversión aumenta habrá un incremento de la renta hasta que

el ahorro procedente de] ingreso sea igual al aumento de la inversión. 

Anteriormente, se habló de la forma de obtener el ingreso a través de la produc- 

ci6n, ahora, se explicará éste por medio del gasto. La igualdad Y = C + I es

igual al gasto en consumo más el ahorro, esto es: Y = C + A, en condiciones de

equilibrio. A esta situación nunca llegan las sociedades capitalistas ya que en

la práctica económica los ahorros son inferiores a la inversión nacional u otras

veces la superan, lo cual conlleva a importar capital extranjero en el primer ca- 

so y en el segundo se propician las condiciones para invertir los ahorros exceden- 
tes en otro país, fenómeno que se presenta comunmente en el país y al que se le

ha dado en llamar " fuga de capitales" o existencia de " capital golondrino". 
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La propensión al consumo es la razón que existe entre el ingreso y el consumo, 

se le conoce también como función consumo y representa el consumo real de una co- 

munidad. La propensión media en un nivel de renta determinado, es la proporción

que existe entre el consumo y el ingreso. La propensión marginal a consumir es la

variación de] consumo cuando se incrementa el ingreso. Estas definiciones concuer- 

dan con la ley psicológica fundamental que enuncia lo siguiente: a un aumento de] 

ingreso el consumo aumenta en menor proporción. Los elementos, as! expuestos, con- 

ducen a relacionarlos con la inversión, la cual representa el elemento más dinámico

y esencial en este modelo. 

Un incremento de la inversión tiene como efecto un aumento en el ingreso. Esta

relación se debe a la considerable estabilidad de la propensión al consumo por lo

que a esta correspondencia de incrementos de la inversión y el ingreso se le cono- 

ce como el multiplicador de la inversión ( AY = K: Al o K = 1 - AC donde K = 

w

multiplicador; AC/ AY = propensión marginal al consumo). Esto significa que dada

la propensión marginal al consumo, existe una constante capaz de aumentar una in- 

versión inicial tantas veces como la constante tome un número. 

En el modelo Keynesiano la inversión constituye el elemento esencial, el motor

de la economía, que debe alimentarse con las expectativas de los empresarios, pe- 

ro cuando este combustible es poco y resulta que el motor ya no funciona, el Es- 
tado debe de invertir lo que los empresarios no desean, por considerarlo poco

atractivo. Esta deficiencia debe ser cubierta por el Estado con la finalidad de

que la demanda efectiva, el empleo y el ingreso no desciendan. De manera esque- 

mática se presenta el modelo Keynesiano: 

Y = f ( E) Y Ingreso

E>= f ( D) E Empleo

D f ( Gc + Gi) D emanda efectivaEastoGc en consumo

Gi Gasto en inversión

Gc f ( Y, PO PC Propensión al consumo

Gi f ( en*, i) emk Eficacia marginal de] capital
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emk = f ( 0, S) i = Tasa de interés
S = Salario real

i = f ( M, L) M = Oferta monetaria

L = Preferencia por la liquidez
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II. LAS MAQUINAS - HERRAMIENTA Y EL DESARROLLO ECONOMICO

A) DESARROLLO ECONOMICO E INDUSTRIALIZACION

Al término de la segunda guerra mundial existía un ambiente de desorganización

y anarquía económica -social que influían notablemente en el desarrollo de las
relaciones internacionales, las cuales se empezaban a deteriorar por el avance

del socialismo y el desgaste de] colonialismo; es decir, el mundo quedó divi- 
dido en dos bloques que son conocidos como el Este y el Oeste, constituido el

primero por los países capitalistas y el segundo por las naciones socialistas. 

Sin embargo, los problemas se agudizaban aun más con la irrupción de los países

que se encontraban vinculados a las naciones capitalistas, tales como Africa, 

América Latina y Asia; las cuales mediante nuevas opciones trataban de salir
de] atraso económico. 

Bajo estas condiciones se implementaron una serie de organismos internacionales

con la finalidad de lograr un equilibrio de las fuerzas mundiales, tales como el

Fondo Monetario Internacional, el Banco de Reconstrucción y Fomento, el Organis- 

mo de las Naciones Unidas, etc. En el seno de este iltimo nacieron las expresio- 

nes de paísesIdesarrollado? y " subdesarrollados", términos mal empleados porque

implican una relación de atraso relativo entre pafses avanzados y no avanzados, 

donde los primeros en un momento determinado pueden ser alcanzados por aquellos. 

Aseveración totalmente falsa debido a que el subdesarrollo es causa de la expan- 

si6n mundial de] capitalismo. 

Dentro de esta misma tónica empieza a circular en el pensamiento económico la

teoría de] desarrollo económico que nació en los pai s̀es capitalistas que trata- 

ban de explicar el avance de las fuerzas productivas mas no el cambio de las

relaciones sociales de producción, lo cual para los pai`ses subdesarrollados debe

entenderse como cambios estructurales e institucionales. 



23

Ya en la literatura económica existen gérmenes de este concepto, si bien no en

forma acabada, si se tenla una idea de lo que se estaba tratando. As!, para

la escuela clásica, que trata de generalizar la etapa inicial de] capitalismo

industrial ( siglo XVIII) existía el concepto de riqueza la cual» ... comprende

el potencial productivo de una nación y se traduce en el máximo de bienes que

el país puede obtener, dada la naturaleza de su suelo, su clima y su situación
7) 

con respecto a otros paíse? . Según esta definición deberá entenderse que

los paises subdesarrollados de por si tiene una inmensa riqueza porque muchos

de ellos están situados en latitudes y altitudes benévolas, pero cosa paradójica, 

no son ricos. 

Por su parte, la escuela neoclásica que vive el auge de] capitalismo ( siglo XIX), 

forma un concepto nuevo, el de evolución, concebido - desde el punto de vista

biológico- como un proceso de mutación gradual, espontáneo y cont5nuo, el cual

bajo la interpretación del análisis marginal se da en variaciones infinitamente

pequeñas de las variables económicas. Inspirada en estos mismos elementos se

elabora una nueva teoría basada en el progreso económico, el cual se fundamenta

en la innovación tecnológica considerada como la fuerza motora de] sistema capi- 

talista. Por lo tanto, la introducci6n de las técnicas y métodos nuevos al pro- 

ceso productivo conformen la manifestación de la innovación tecnológica. 

Al correr de] tiempo, el sistema capitalista entra en su etapa de madurez, la

cual es estudiada mediante las teorías macroecon6micas que buscan una salida a

los problemas de la crisis económica de 1929- 1933. Con este fundamento se rea- 

lizan una serie de teorías sobre el crecimiento, entendido como una etapa cuanti- 

tativa, un incremento de la producción, donde principalmente se atendían los pro- 

blemas de los pal`ses capitalistas desarrollados. 

La industrial izaci6n es el último concepto vinculado al desarrollo económico, el

cual se basa en la expansión de un sector de] sistema económico que provoca una

serie de cambios en el mismo. 

7) Barrera Rios, Hacedonto. Industrializaci6n y crecimiento econ6mico, p. 7. 
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Esto se asemeja en cierta forma al desarrollo económico, pero no en toda su ex- 

tensión, ya que el desarrollo es un concepto mas rico. 

La problemática del desarrollo económico es muy compleja, ya que el fenómeno es
amplio y dinámico, por lo cual su determinación es complicada. Sin embargo, de

alguna manera se puede caracterizar mediante el análisis profundo de las rela- 

ciones de las distintas variables económicas y sociales que le dan movimiento a
la sociedad. 

El desarrollo económico de un país se caracteriza por la mejora económica de sus

habitantes, es la forma en que se evalúa su capacidad adquisitiva y su bienestar. 
Además, abarca el aumento de las relaciones de los individuos y sus actividad, 
registra los cambios cualitativos que se realizan a través de] proceso económico. 

La calificación de este fenómeno es dificil, casi imposible, y sólo se logra me- 
diante un periodo largo y conjugado de variables, tales como la cultura, vivien- 

da y demás servicios; el cambio de la estructura económica que incide en la trans- 

formación de la mentalidad de sus habitantes. 

Este último aspecto es el más importante por el hecho de que al modificarse la

estructura económica las instituciones sufren cambios que inciden en el compor- 

tamiento de los habitantes de un país en desarrollo, los cuales son sujetos y ob- 
jetos de su destino, es decir, la población debe encarar sus problemas y resol- 
verlos de tal modo que le produzca la máxima satisfacción. Sin embargo el desa- 

rrollo económi , co, además, es un proceso por medio del cual se dan saltos, dese- 

quilibrios y un avance no armónico debido a la superación de una época por otra, 

impulsadas por distintos grupos económicos capitalizadores de las grandes trans- 

formaciones de la actividad económica, política y social. 

Ta idea de] desarrollo económico incluye la preo-cupación por el crecimiento del

ingreso, de la capacidad productiva y del nivel de ocupación; razón por la cual

ciertos autores confunden la teoría de] crecimiento con la del desarrollo econd- 

mico, pero dichas teorías de] crecimiento no expresan las ideas de transformación

estructural e institucional, de dependencia externa y otras que son propias del
proceso mismo de desarrollo". (

8) 

8) Ibid. p. 10. 
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El crecimiento económico está asociado con el análisis cuantitativo que trata

de hacer mensurable la producción para compararla con otras variables y obser- 

var su incremento a través del tiempo; especifica la expansión de la fuerza de

trabajo, de] capital, del volumen comercial y de] consumo, es decir; el creci- 

miento económico se mide por los requerimientos físicos de la estructura indus- 

trial, mediante la composición y magnitud del caudal de bienes de capital y

existencias, en la distribución de la fuerza de trabajo, el grado de tecnología

usado, etc. 

Es usual que al crecimiento, por su carácter cuantitativo, se calcule por medio

de índices, los cuales pueden variar atendiendo a las características de las es- 

tadísticas elaboradas por cada nación. As!, en primer término, el crecimiento

siempre se relaciona con el aumento en el ingreso nacional real a través de un

período largo; luego se realiza una proporción entre el incremento de la renta

nacional por el incremento de la población y el aumento de la población, índice

que muestra el crecimiento per- cápita; y por altimo, también se acude a relacio- 

nar la renta nacional con información sobre la distribución de] ingreso. 

El crecimiento además se considera como el incremento de la producción de bienes

de consumo y capital, que obligan a la población a obtener un mayor ingreso, acor- 

de con el índice per- cápita. Por otra parte, el desarrollo, es el crecimiento

acompañado por el aumento del empleo, la distribución de] ingreso y la indepen- 

dencia nacional. Es decir, el desarrollo significa que un país pueda labrarse

su propio camino para conducirse hacia los objetivos señalados, esto tiene como

causa que la estructura económica debe estar cimentada sobre bases sólidas con la

finalidad de incrementar el potencial productivo; este aumento tiene como condi- 

ción esencial el equilibrio de los bienes de consumo y los bienes de capital para

satisfacer las necesidades de la población y elevar el nivel económico de la so- 

ciedad. 

El equilibrio de estos dos sectores compete al fenómeno de la industrialización; 

los paises desarrollados han alcanzado este equilibrio gracias a que fincaron

la producción de bienes de capital al mismo tiempo que los bienes de consumo, 
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lo cual les permitió avanzar en el proceso de industrialización a pasos agigan- 

tados. Necesariamente esto trajo como consecuencia inmediata la expansión en

la producción de bienes de consumo, incluyendo en esta aseveración a la agricul- 

tura, la cual se integró horizontal y verticalmente. Asimismo, se capacitó la

mano de obra, los productos intermedios se especializaron, los sistemas de comu- 

nicaci6n se desarrollaron aceleradamente, se diversific6 la producción y se al¡- 

gerd la presión de la balanza de pagos. Estos efectos provocaron la integración

del sistema económico y de esta manera hacen que se presente el equilibrio de los
sectores productivos. Por otra parte, la industrialización efectuada por los

países desarrollados puso a la ciencia y la técnica al servicio de las necesida- 
des de] proceso productivo, con lo cual hubo mayores descubrimientos que redunda- 

ron el el aumento de la productividad. 

La industrialización ha sido un factor de evolución histórica, no por sí misma

sino por le hecho de llevar en sí al sistema capitalista que ha desatado las fuer- 

zas naturales y humanas coadyuvando a la transformación del mundo. No hay rincón

del planeta en el cual el capitalismo no se incluya como parte de una formación

econ6mica- social. En los pafses en menor o mayor grado se ha establecido. Se

conocen dos tipos de industrialización, una provocada por el inicio del capita- 

lismo, mediante la revolución industrial efectuada en Inglaterra en el siglo

XVIII a la cual se le nombra como industrialización original. Por otra parte, 

existe la industrialización deliberada la cual se realizó en diferente tiempo y

con distintos objetivos por parte de los pai s̀es que siguieron esta pol5tica. En

el siglo XIX. Alemania, Francia y Estados Unidos inician su proceso de industria- 

lizaci6n mediante políticas proteccionistas; en cambio, la Unión Soviética y los

paises subdesarrollados la inician en el siglo XX. 

la revolución industrial inglesa marca el inicio de las transformaciones de la

actividad económica, en el paso de] taller artesanal a la gran industria, la

cual, es implementada por el aumento de la demanda de telas de algodón provocan- 

do la aplicación de la lanzadera volante. Posteriormente la máquina de vapor

fue introducida en el proceso productivo desplazando a la fuerza motriz animal

y la hidráulica, con lo cual se originaron economías externas e internas. His- 

t6ricamente la formación de grandes centros mecanizados se efectuó en las indus- 
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trias de bienes de consumo, originando la demanda de equipo para diferentes sec- 

tores: metalúrgico, energético y de transporte, es decir, "... las máquinas uti- 

lizadas por la industria eran producidas, inicialmente, en forma artesanal y rudi- 

mentaria ; pero a medida en que la producción de bienes de consumo aumentaba, 

fue necesario que apareciera la industria de la construcción de maquinaria, rá- 

pidamente desarrollada al introducirse en su producción, un proceso también nia- 

quinizado; es decir, surgen las máquinas para producir máquinas,'.(
9) 

De esta

manera, la base del proceso de la industrialización inglesa es el desenvolvimien- 

to de la producción de bienes de capital. 

El fen6meno de la revolución industrial, analizado desde el lado de los princi- 

pios tecnológicos tiene como resultado la fabricación de bienes de producción

en los cuales la tasa de depreciación se reduce, esto por una parte; por la otra, 

se increrient6 rápidamente la utilización de la ciencia y las técnicas en el pro- 

ceso productivo, por lo que constantemente existían mejoras en la producción. 

Este progreso de la actividad económica fue asimilado por Alemania, Estados Uni- 

dos y Francia, valiéndose de las inversiones en los ferrocarriles y en las impor- 
taciones de maquinaria inglesas. Sin embargo, estos países realizaron un gran

esfuerzo al adaptar y superar la tecnologia y el financiamiento proveniente de] 
exterior, hecho considerable porque solo así fincaron una industrialización in- 

dependiente y gracias a esto, hacia finales del siglo XIX, constituían las nacio- 
nes más avanzadas de] capitalismo, sobre todo, los Estados Unidos y Alemania. 

La industrialización en la URSS fue un proceso consciente y deliberado por el

Estado, el cual tenla por objetivo establecer el socialismo al término de la re- 

volución de 1917. Este proceso tuvo como prioridad desarrollar la industria de

bienes de capital o pesada, principalmente la construcción de maquinaria, la

cual provee a todas las ramas de la economía de] capital fijo necesario pard el

desenvolvimiento de los sectores y que además representa el adelanto tecnol6gico

y el progreso económico. Esta prioridad tuvo grandes consecuencias en la pobla- 

ción, ya que se sacrificó la producción de bienes de consumo, trayendo como con- 

secuencia la escasez de productos y el deterioro del salario; pero este sacrifi- 

9) Ibid, p. 31. 
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cio valió porque se origina así un proceso de industrialización que se integra

tanto vertical como horizontalmente, llevado a cabo, también en la agricultura, 

causando cambios en la producción, en el ingreso, así como sirviendo de causante

principal en el logro del equilibrio entre las proporciones de medios de produc- 

ción y trabajo que se necesitan en los dos sectores de la producci6n ( sector I

medios de producción y sector II medios de consumo). Así, la Unión Soviética

pudo trazarse un camino económico independicnte. 

Por su parte, la industrialización ejercida por los pai s̀es subdesarrollados se

hace bajo las condiciones que impongan los países que ya han alcanzado la madurez

del sistema capitalista, a partir de la crisis de 1929. la cual deterioró la ba- 

lanza comercial de los países subdesarrollados, debido aque 18 base de éstos era

el comercio de materias primas. Este fenómeno redunda en la adopción de polfti- 

cas encaminadas a la producción interna de aquellos productos manufacturados que

se importaban, fase conocida como de] " crecimiento hacia adentro" que resquebrajó

los cimientos de la antigua organizaci6n económica heredada. 

La nación mexicana no es ajena a este estímulo externo y la induce a sustituir

los artículos de consumo provenientes de] mercado exterior. Este proceso recae

en aquellos empresarios mexicanos ávidos de obtener ganancias fácilmente, los

cuales sólo necesitaban de un clima de confianza que los induciera a invertir

sin riesgos y sin competencia; este ambiente artificial únicamente lo pudo ori- 

ginar el Estado - ya que es a partir de la tercera década cuando moldea las con- 

diciones necesarias para desarrollar el proceso económico y particularmente el

industrial- mediante una política comercial caracterizada por un proteccionismo

estricto ( tasa de cambio, tarifa y control cuantitativo); una política industrial

de fomento a la inversión por medio de la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias

y la regla XIV de la Tarifa General de Importación; vigentes hasta principios de

la década pasada; una política fiscal regresiva y por último, el Estado se con- 
vierte en inversionista complementario a través de las obras de infraestructura, 

pero cubriendo también sectores básicos y de beneficio social. 
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Asimismo, el Estado fortalece la agricultura por medio del proceso de la Reforma

Agraria y un conjunto de mecanismos financieros, de crédito e institucionales

vinculando así a una serie de pequeños propietarios y ejidatarios al sistema eco- 

nómico. Hecho esto, la agricultura cumplió las siguientes funciones básicas: 

al proporcionar mano de obra a las industrias nacientes, b) proveer de materias

primas al sector industrial; c) alimento a la población y d) incrementar las ex- 

portaciones para financiar las importaciones. 

Con estas bases se hace posible implementar el modelo de sustitución deimportacio- 

nes de bienes de consumo, el cual se ve favorecido por la Segunda Guerra Mundial , 

convirtiéndose así un factor coadyuvante al desenvolvimiento económico del país, 

debido a que los productos manufacturados de los paises beligerantes dejaron de

producir y exportar, motivo por el cual se realiza una producción interna. ¿ sta

promovió la aparición de una serie de empresarios mexicanos que vieron la oportu- 

nidad de expandirse y fortalecerse. 

Las políticas estatales estuvieron siempre apoyadas en los objetivos de los empre- 

sarios, ya que intentaba fortalecer al grupo económico minoritario, aunque para

ello el Estado tuviera que solventar los problemas a que el mismo se hacía acree- 

dor. Así, se efectuó una política monetaria expansionista con la cual se finan- 

ciaba el gasto público, se realizaron devaluaciones que tenían como finalidad

ajustar el desequilibrio de la balanza de pagos, aparece la inflación como causan- 

te aparente de los problemas en la estructura productiva, obligando a que las ga- 

nancias se dedican a la especulación mas no a la inversión. Por otra parte, exis- 

tía una polarización de] ingreso que podría llegar a enfrentamientos sociales. 

Ante estos problemas originados desde la década de los treintas hasta 1958, se

hacía necesario adecuar la política económica a esta nueva situación; en la cual

ya no se sustituirlan los bienes de consumo sino los de bienes intermedios y de

cap¡ tal . 

Para la solución de estos problemas, el Estado que se ha consolidado en los años

anteriores formula la política económica que le hará frente a estos problemas, 

política conocida como el modelo de Desarrollo Estabilizador ( 1959- 1970), peyo- 
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rativamente denominada el " Milagro Mexicano". Esta se fundamenta en la política

industrial ( abriendo las puertas al capital extranjero); la política fiscal ( in- 
cremento del gasto público, estímulos, subsidios y la contratación de créditos
externos); política comercial ( no hubo ningún cambio. siguió siendo altamente

proteccionista). Igualmente el Estado seguía premiando la ineficiencia porque

los industriales no se preocupaban de abaratar los costos y la calidad, sino
por el contrario, sólo estaban preocupados por las garantías para invertir, lo
cual repercutió en el proceso tecnológico que entra en un estado de olvido, pues

era más fácil importar que preocuparse por la invención tecnológica. Del mismo

modo, las empresas extranjeras trasladaban sus plantas íntegras y obsoletas del
país originario al receptor y con ellas, los consabidos efectos de no provocar
economías externas ni difusión de tecnología innovadora, De esta manera, también

se originó una dependencia tecnológica, manifiesta en la producci6n de bienes de
caoital. Estos fenómenos definieron que el país no pudiera sustituir los bienes
de capital de importación con la producción nacional y sólo se contentara con un
número reducido de sustitución, que además, tenían asesoría técnica europea y/ o

norteamericana en el mejor de los casos. 

Por su parte, la agricultura no escapó a estos incentivos, creándose un proceso

de monopolización en el campo, la emigración del campo a la ciudad, la desinte- 

gración de] ejido, la estabilidad de los precios de garantía y con ésto el cam- 

bio en el patrón de los cultivos que originaron un desplazamiento de productos
básicos por los productos de exportación más redituables. Esta caída de la pro- 

ducción fue aprovechada por los comerciantes, especulando con los granos básicos; 

este déficit tuvo que ser solventado por medio de las importaciones. Esto se

refleja en el siguiente fenómeno: mientras el crecimiento de] producto agrícola

fue de 2. 1% en el período 1965- 1970, el crecimiento de la población registró una
tasa de] 3. 1%. En consecuencia, fueron desvirtuados los principios de la Refor- 

ma Agraria y de todos los instrumentos creados en su periferia. 

Finalmente cabe señalar como corolario los siguientes fenómenos: concentración

geográfica, factor¡ al y de] ingreso, constante endeudami en to ex te rno e interno, défi Í

cit

fiscal, intervención constante de la inversión extranjera, quiebra de las empre- 
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sas estatales, crisis agrícola, importación de bienes intermedios y de capital

Estos son los principales efectos de una industrialización a marchas forzadas

e indiscriminada que ha coadyuvtdo a la estructuración de una economía deforme, 

la cual para subsistir está ligada estrechamente con el exterior. Sin embargo, 

su crecimiento y desarrollo significan atenuar o romper ese vínculo a través de

una política encaminada hacia objetivos claros y precisos. 

El afán de solucionar estos problemas llevó al sexenio de 1970- 1976 a fomentar

una política económica denominada como populista, ya que tenía como objetivo

realizar obras de beneficio social, una mayor intervención de] Estado en la eco- 

nomfa, fenómenos sumamente criticados por los empresarios que en muchos de los

casos fueron hóstiles y culpables de la devaluación, resultando que estos pro- 
blemas no fueron resueltos. En cambio, el sexenio presente realiza tres refor- 

mas: política, administrativa y económica; con el fin de garantizar la eficien- 

cia de] Estado, todo ésto apoydado en la Alianza para la producción, la cual

intenta sacar al país de] hoy de la crisis. 

B) LOS BIENES DE CAPITAL Y LA INDUSTRIALIZACION

El análisis económico ( como se mencionó en el primer capítulo) se simplifica di- 

vidiendo a la producción anual en bienes de consumo y bienes de capital, frutos
de la producción que es toda actividad humana transformadora de la naturaleza

para crear bienes, estos productos se clasifican por la función que ejercen en

la sociedad; es decir, los primeros satisfacen inmediatamente las necesidades hu- 

manas y los segundos la satisfacen indirectamente, esto es, s6lo a través de

aquellos que se manifiestan. 

P6ngase un. ejemplo para ilustrar lo anterior: el 20 de febrero de 1981, " el lec- 

tor comió un pan en su desayuno... Detrás de esa pieza de pan hay una larga his- 

toria, uno o dos días tuvo que ser hecho por un panadero, quien para realizar

esta etapa en el proceso de la fabricación de] pan, usó varios ingredientes, 

sobre todo harina. Algunas semanas antes, la harina tuvo que haber sido hecho
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con trigo y probablemente se mezclaron varias clases de cereal. Este trigo tuvo

que haber sido cultivado, probablemente durante el año de 1980, dependiendo la

fecha exacta del lugar de la tierra de donde vino. Algunos meses antes de] tiem- 

po de recolección, el trigo tuvo que haber sido sembrado y antes de la siembra, 

la tierra en que creció tuvo que ararse. Considerando esta simple línea de ope- 

raciones desde el comienzo hasta el fin, desde la labranza de la tierra hasta

el pan de la mesa, habrá transcurrido no menos de un año, y a menudo bastante

más. Pero esta no es, la historia completa que hay detrás de un pedazo de pan". 

En cada etapa de] proceso descrito - arar, sembrar, recoger la cosecha, trillar, 

moler, cocer- se necesitó fuerza o combustible. la fuerza usada para arar... 

fuera provista por un tractor; los tractores usan combustible, de manera que

la consecución del combustible y su transporte a la finca ( otra etapa que envuel- 

ve por lo menos un mes o dos) tiene también que contarse en el proceso de la pro- 

ducci6n del pan. Los mismo ocurrió con la fuerza ( de cualquier clase) utiliza- 

da en la recolección de la cosecha, en la trilla y en la molienda; así como en

el carbón o la electricidad usados en la cocción. Desde luego, muchos de estos

últimos procesos se desarrollarán simultáneamente, y no alargan, por tanto, el

tiempo total requerido para obtener la producción. Sin embargo, cuando tomamos

en cuenta el factor fuerza, el período total se acerca más a los dos años que

a uno". 

Y eso no es todo. El tractor, la trilladora, los barcos y ferrocarriles usados

para transportar el grano, el elevador empleado para almacenarlo, el molino para

hacer la harina, y aún el horno de] panadero, todos tuvieron que haber sido he- 

chos en uno u otro tiempo y la razón por la cual se hicieron fue porque eran

útiles a la manufactura del pan. Desde luego, no de este simple pedazo de pan, 

demasiado humilde por si` mismo, para reclamar para sí sólo tan importantes ante- 

cedentes; pero por este pedazo de pan y millones como él, llegaron a existir los

tractores y los elevadores, los hornos y el resto de los bienes antes citados. 

Todo este complicado equipo fue en realidad construido como parte de] proceso

de elaboración de] pan". 
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Si en alguna fecha, tres meses o seis meses o un año, antes de que el pan apare- 
ciera en la mesa, hubiesenos examinos cómo se desarrollaba el proceso de produc- 
ción, habríamos encontrado que la mayor parte de] equipo estaba ya hecho y en
uso, en tanto que la materia prima de] pan estaba aGn en forma de espiga en cre- 
cimiento, o trigo trillado, o sacos de harina. Estas cosas pueden considerarse

todas como etapas en la manufactura del pan. Cualquier etapa, aunque s6lo sea

la fabricación de un tractor, o la construcción de un carro tanque de ferrocarril
para transportar el combustible que ha de aumentar al tractor, ser¿ útil y ayuda- 
rá a la producción final de] pan. Los productos que resultan de estas primeras

etapas son productos útiles pero no directamente útiles. para satisfacer las nece- 
sidades de los consumidores. Su utilidad ha de encontrarse en su empleo en las

etapas posteriores, al final de las cuales surgirá un producto directamente so- 
licitado por los consumidores. Es conveniente usar el término bienes, en forma

que abarque los productos de estas primeras etapas, lo mismo que el producto fi- 
nal que compra el consumidor. Pero a los productos de las primeras etapas se

les llama bienes de producción, para distinguirlos de los bienes de consumo que
satisfacen las necesidades del consumidor directamente". (

10) 

Como se observa en el ejemp . lo anterior, el problema de la industrializaci6n no
reside en instalar una serie de plantas industriales satisfactores de las nece- 
sidades de la población, sino que estas mismas necesidades sean cubiertas cons- 

tantemente con la reposición de nuevos materiales y equipo de capital, con lo
cual se garantice la sobrevivencia de la sociedad. Aquí fundamentalmente se ex- 

plica la función intrínseca que guardan los bienes de capital a través de] pro- 
ceso económico, estos son los catalizadores de la economía e incidentes en el
proceso de crecimiento. 

Este proceso no fue entendido en el inicio de la sustitución de importaciones
en nuestro' pafs, por el hecho de originarse en una coyuntura económica. 

Empero, 

una vez sentadas las bases de] proceso no se hubiera tardado cerca de veinLe años
el inicio de la sustitución de bienes de capital, sino diez años, ya que una má- 

10) Hicks¿ J. R. " Estructura de la economla" pp. 36- 38. 
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quina tiene como duraci6n esos mismos años. El haberse originado el proceso

casi paralelamente hubiera tenido como consecuencia el fortalecimiento del sec- 
tor de bienes de capital, se hubiera disminuido la dependencia, y se hubieran
provocado economías externas y el desarrollo tecnolégico, lo cual hubiera provo- 
cado una estructura industrial articulada. Sin embargo, el modelo implementado

fue hecho para obtener ganancias, las cuales sólo se logran rápidamente en la
industria ligera, por su acelerado tiempo de recuperación de la inversión. En

cambio, la industria pesada observa una lenta recuperación, raz6n por la cual
muchos capitalistas no invierten en estas empresas y de suyo el estado tiene que
tomar parte; primero, directamente o bien, en segundo término, indirectamente
a través de la implementaci6n de políticas promocionales. 

La realización del proceso paralelo de sustitución de importaciones, hubiera cau- 
sado que el país fuera el primer productor de algunos bienes de capital en Améri- 
ca Latina. Asimismo , no se sacrificarían recursos con la finalidad de equilibrar
la balanza comercial al abaratar nuestros productos. 

C) LAS MAQUINAS—HERRAMIENTA COMO BASE DEL DESARROLLO DE LOS
BIENES DE CAPITAL

El concepto de bienes de capital ... corresponde a los productos que fabrica la

industria metalmecánica y que se incorporan a lo que en contabilidad nacional
se denomina ' formación bruta de capital fijo', es decir, la maquinaria y equipo

que forma parte de la inversión. El tránsito entre la aceptaci6n de este concep- 

to y la definición de una lista de bienes específicos implica necesariamente, 
la adopción de decisiones que incluyen un cierto grado de arbitrariedad.¡." (

11) 

Este último rasgo debe ser aclarado porque es usual confundir algunos bienes como
de inversión y consumo al mismo tiempo ( automóviles). Esta distinción dependerá

de] grado de la información disponible, si las estadísticas se encuentran desa- 
gregadas y los diferentes tipos de bienes de inversión que se produzcan en un
determinado momento. 

11) Nafinsa- ONUDI. " México una estrategia para desarrollar la industria de
bienes de capitaV' P. 2. 
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Otra definición dice al respecto que los bienes de capital comprenden la fabrica- 

ción de equipo para la producción, que incluye secciones de la metalurgia, mecá- 

nica eléctrica y de equipo de transporte; se excluyen los automóviles de pasaje - 
12) 

ros y los bienes de consumo duraderos

Estas dos definiciones son semejantes, a diferencia de que la primera excluye

algunas secciones de la industria metalúrgica ( como bienes que no se utilizan

directamente para la producción, como tubería, alambres y accesorios) y el equi- 

po de transporte. Esta definición tiene la virtud de concentrar la atención en

la maquinaria y equipo necesaria para la programación y promoción en nuestro
país. Su rasgo común de estas definiciones es el énfasis sobre la maquinaria

y equipo y precisamente desde esta similitud debemos partir. A continuación

se ofrece un listado de elementos que componen a los bienes de capital. 

CLASIFICACION DE BIENES DE CAPITAL EN BASE A LA CLASIFICACION UNIFORME DE COMERCIO

INTERNACIONAL ( CUCI), DE LAS NACIONES UNIDAS

Nombre de] Grupo Clasificación CUCI

Calderas y generadores de vapor 711. 1

Plantas y casas de máquinas 711. 2

Máquinas y turbinas de vapor para casas de máquinas 711. 3

Máquinas de combustión interna 711. 5

Turbinas de gas 711. 6

Máquinas no especificadas 711, 8

Maquinaria agricola para cultivos 712. 1

Maquinaria agrícola para cosecha 712. 2

Maquinaria para la industria lechera, descremadoras, 
etc. 712. 3

Tractores industriales 711. 5

Maquinaria agrícola para diferentes aplicaciones 711. 9

Máquinas -herramienta 715. 1

Equipo para la producción de acero y metales no
ferrosos 715. 2

12) Nathaniel Leetf. The brazilian capital goods industry. P. 4. 
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Nombre del Grupo Clasificacion CUCI

Maquinaria textil 717. 1

Maquinaria para trabajos en cerda, cueros y piel 717. 2

Máquinais de coser 717. 3

Maquinaria para triturar y molido de pulpa y papel 718. 1

Maquinaria para la impresi6n y encuadernaci6n 718. 2

Máquinas para procesos alimenticios ( excluyendo uso
doméstico) 718. 3

Maquinaria para la construcci6n y la minería 718. 4

Máquinas trituradoras para mineral 718. 5

Equipos para procesos en caliente y en frío 719. 1

Bombas y centrífugas 719. 2

Equipo para manejo de materiales 719. 3

Herramientas eléctricas 719. 5

Otras máquinas no eléctricas 719. 6

Baleros, chumaceras, rodillos 719. 7

Maquinaria y mecanismos para diferentes aplicaciones 719. 8

Partes y accesorios de máquinas 719. 9

Equipo generador de energía ( generadores, motores, 

transformadores) 722. 1

Aparatos eléctricos ( interruptores, cuchillas, etc.) 722. 2

Alambres y cables con aislúmiento 723. 1

Aislamientos para el equipo eléctrico 723. 2

Equipo para telecomunicaciones 724. 9

Aparatos de rayos X 726. 2

Celdas fotoeléctricas, transistores, etc. 729. 3

Instrumentos para mediciones eléctricas 729. 5

Herramientas electro -mecánicas 729. 6

Hornos, acumuladores, magnetos, del tipo

eléctrico 9119,1195/ 96

Tanquerfa de hierro y acero 692. 11

Herramientas manuales usadas en agricultura 695. 1

Otras herramientas para uso manual y/ o sobre
máquina 695. 2
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CLASIFICACION DE LOS BIENES DE CAPITAL

EN El PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Tasas anuales de

crecimiento de la
demanda total ( en

por cientos) 

1979- 82 1982- 90

1. 2 BIENES DE CAPITAL

1. 2. 1 Fabricación de maquinaria y equipo
para la producción de alimentos 16. 5- 17. 5 13. 0- 14. 0

1. 2. 1. 1 Fabricación de maquinaria

y equipo para la industria- 
lización de productos alimen- 
ticios

1. 2. 1. 2 Fabricación de tractores de
rueda, cosechadoras e imple- 

mentos agrícolas

1. 2. 1. 3 Fabricación de aviones fumi- 
gadores

1. 2. 2 Fabricación de maquinaria y equipo
para la industria petrolera y petro- 
química 21. 0- 23. 0 18. 0- 20. 0

1. 2. 2. 1 Fabricación de maquinaria y
equipo de prospección y perfo- 
ración terrestre y marítima

1. 2. 2. 2 Fabricación de válvulas, árbo- 

les de válvulas, conexiones y
bombas

1. 2. 2. 3 Fabricación de motobombas, mo- 

tocompresores, turbocompresores

y sopladores

1. 2. 2. 4 Fabricación de tubería para

perforación, ademe, y para

proceso

1. 2. 2. 5 Fabricación de calentadores tu - 
bu 1 ares
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Tasas anuales de
crecimiento de la
demanda total ( en

por cientos) . 

1979- 82 1982- 90

1- 2. 3 Fabricación de maquinaria y equi- 
po para la industria eléctrica 15. 0- 16. 0 17. 0- 18. 0

1. 2. 3. 1 Fabricación de maquinaria
y equipo para la generación, 
conducción y distribución de
energía eléctrica de alta
tensión

1. 2. 3. 2 Fabricaci6n de turbinas hi- 
dráulicas, de vapor y de gas
y sus generadores eléctricos

1. 2. 3. 3 Fabricación de bombas de in- 
yecci6n de calderas y de gran
caudal

1. 2. 4 Fabricación de maquinaria y equipo
para la industria minero -metalúrgica 14. 0- 15. 0 17. 0- 19. 0

1. 2. 4. 1 Fabricación de maquinaria y
equipo para la extracción, 
concentración y beneficio
de minerales

1. 2. 4. 2 Fabricación de maquinaria y
equipo para la coquización, pe- 

letizaci6n y fundición de mi- 
nerales ferrosos

1. 2. 4. 3 Fabricación de maquinaria y
equipo para la fundición, refi- 

nación, moldeo y laminaci6n de
metales. 

1. 2. 4. 4 Fabricación de maquinaria y
equipo para la fabricación de
productos metálicos a partir

de lámina, alambre y alambrón

1. 2. 5 Fabricación de maquinaria y equipo para
la construcción 13. 0- 14. 0 15. 0- 16. 0

1. 2. 5. 1 Fabricación de maquinaria y
equipo para la industria de la
construcción

1. 2. 5. 2 Fabricación de maquinaria y
equipo para movimiento de tie- 
rras y acondicionamiento de
suelos
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Tasas anuales de

c4cimiento de la
demanda total ( en

por cientos) 

1979- 82 1982- 90

1. 2. 6 Fabricación de equipo de transporte 18. 0- 20. 0 12. 0- 13. 0

1. 2. 6. 1 Fabricación de motores diese], 
tractocamiones, camiones me- 

dianos y semipesados, trole- 
buses y autobuses integrales

1. 2. 6. 2 Construcción de embarcaciones

no deportivas

1. 2. 6. 3 Fabricación de locomotoras, 
carros de ferrocarril, eqyipo
e instalaciones ferroviarias
pesadas

1. 2. 7 Fabricación de maquinaria y equipo in- 
dustrial diverso 16. 0- 17. 0 13. 0- 14. 0

1. 2. 7. 1 Fabricación de máquinas - herra- 
mienta

1. 2. 7. 2 Fabricación de tuberia de acero
al carbón y aleados

1. 2. 7. 3 Fabricación de bombas, válvulas, 

conexiones y bandas transporta- 
doras para industria de proceso

1. 2. 7. 4 Fabricación de equipo de medi- 

ción, control y laboratorio para
uso industrial

1. 2. 7. 5 Fabricación de motores eléctri- 
cos , de corriente directa, de
corriente alterna de gran poten- 

cia y sincrónicos

1. 2. 7. 6 Fabricación de maquinaria y equi- 
po para la industria del cemento

1. 2. 7. 7 Fabricación de maquinaria para

la industria del papel y celulosa

1. 2. 7. 8 Fundición, forja v moldeo de pie- 
zas para maquinaria y equipo de
hierro y acero y sus aleaciones

1. 2. 7. 9 Pailería, maquinado y soldadura
pesadas
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Tasas anuales de
crecimiento de la

demanda total en

p r cientos) 

1979- 82 1982- 90

1. 2. 7. 10 Fabricación de calderas in- 

dustriales e intercambiado - 
res de calor

1. 2. 7. 11 Fabricación de maquinaria y
equipo para la industria tex- 

til, del vestido y de] calzado

1. 2. 7. 12 Fabricación de maquinaria y
equipo para la industria del

plástico y del vidrio

1. 3 INSUMOS ESTRATEGICOS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL

1. 3. 1 Fabricación de hierro y acero en pro- 
cesos integrados 9. 5- 10. 5 12. 5- 13. 5

1. 3. 2 Fabricación de cemento 11. 0- 12. 0 13. 5- 14. 5

Del listado anterior presentado, se observa que el destino de muchos productos

de estas industrias de bienes de capital es el de satisfacer las necesidades de

otras industrias de transformación, extractivas, as! como la agricultura, estas

industrias anualmente se expanden y reponen su capital fijo, con lo cual existe

una demanda creciente conllevando la expansi6n de las industrias de bienes de

capital; pero ¿ cuál es el elemento esencial que favorece la expansión de estas

industrias? o mejor dicho, ¿ cuál es el capital fijo de las industrias de bienes

de capital" 

Para la producción de maquinaria se necesitan demasiados detalles y materiales
que en un momento dado, conjuntados se obtenga la máxima calidad. Desde que em- 

bone correctamente un engrane hasta el ensamble mismo de la maquinaria, se nece- 

sita una precisión milimétrica, la cual sólo la da la máquina -herramienta, dadas

sus características intrínsecas efectúan estas tareas, por lo que sus funciones

se ennoblecen. Las máquinas - herramienta son el corazón de los bienes de capital, 

el buen funcionamiento de aquellas, su articulación y su expansi6n vitalizarán

los demás bienes de capital con lo cual su calidad y costo serán económicos. Sirl

embargo, es necesario que esta relaci6n sea retroalimentada y solo así de esta
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manera, podrán obtenerse los frutos de] esfuerzo de una industrialización. 

Las máquinas - herramienta provocan la integración vertical y horizontal de la

estructura industrial por el hecho de que son pivote de la demanda de hierro y

acero, las cuales constantemente están demandando materiales especiales que pue- 

dan modelar nuevos productos con un acabado más fino. Por su parte, con esta

satisfacción puedan ofrecer maquinaria con mayor precisión y adaptada a las ne- 

cesidades de nuestro país, donde redundaría en el hecho de especializarnos y for- 
jar nuestra propia tecnología. 

La maquinaria se compone de tres partes: el mecanismo motriz, esta fuerza movili- 

za a todo el artefacto, transforma la energía térmica, eléctrica y otra cualquie- 

ra en trabajo mecánico; el mecanismo de transimisión, propiamente el trabajo mecá- 

nico compuesto por engranes, ejes, bielas, ruedas, alambres, etc; y la máquina de
13) 

trabajo que actúa directamente con el objeto trabajo . Estos mecanismos actúan

al unísono con lo cual al hombre le facilitan el proceso de trabajo, esto diferen- 

ci`a al trabajo artesanal con el trabajo industrial, valerse de máquinas para au- 

mentar la capacidad productiva. Efectivamente, no ha sido entendido el proceso en

el cual la adopción de maquinaria equivale a un proceso histórico, de tal manera

que la sustitución de las herramientas manuales por máquinas conlleva el cambio

total de las condiciones de la producción. 

Las máquinas han desarrollado el potencial productivo, aminorado el trabajo de

muchos hombres, transformado a la sociedad, viajar al cosmos, aumentar la produc- 

tividad de la tierra ( como factor productivo) y vincular las relaciones de todos
los países. El desarrollo de estas fuerzas productivas debe hacerse constantemen- 

te y de manera ascendente por lo cual la producción de máquinas nunca se dejará

de realizar. 

Con esto en mente, se dice que una máquina es un sistema de mecanismos que tienen

como fin transformar la naturaleza en un producto útil. Existen diferentes tipos

de máquina, que - toman su nombre a raíz de la función que desempeñen, así hay má- 

13) Marx, Carlos. El Capital, tomo II, p. 303. 



42

quinas motrices y máquinas -herramienta, las primeras sirven para transformar cual- 
quier energía en trabajo mecánico ( motores eléctricos, turbinas, motores de com- 
bustión, etc.). Aquellas se utilizan para confeccionar piezas de máquinas. 

las máquinas - herramienta son un conjunto de elementos que a través de una herra- 
mienta, inciden sobre una determinada pieza metálica. formando esta parte de los
insumos en la fabricación de otras máquinas. Las caracterIsticas fundamentales

de este tipo de maquinaria son: a) se reproducen a sí mismas; b) producen rique- 

za: material e intelectual; y c) economías de escala. Estas características, de

suyo, están por demás en explicarse son comprensibles. 

D) CLASIFICACION DE LAS MAQUINAS - HERRAMIENTA

Cabe señalar que en el acervo de las máquinas - herramienta existe una diferencia- 
ción por el tipo de material en que trabajan y segundo, cómo trabajan ese mate- 
rial. Así, en el primer caso, se tienen máquinas que trabajan con metales, made- 

ra y plástico; en el segundo caso, hay maquinaria clasificada por deformación y
por arranque de viruta. Para los fines de] presente trabajo se considera como

máquina - herramienta aquella que acciona sobre los metales ya sea por arranque de
viruta o por deformación. De esta manera, se obtiene: 

1

Arranque de Viruta: 
Deformación: 

Tornos
Prensas mecanicas

Taladradoras
Troqueladoras

Mandriladoras
Prensas hidráulicas

Fresadoras
Martinetes

Cepilladoras Dobladoras

Rectificadoras Cizallas

Talladoras
Roladoras

Cortadoras
Enderezadoras

Limadoras

ElectroeroSionadoras
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De las máquinas más importantes se destacan los tornos, fresadoras, cepilladora-, 

troqueladoras, cizallas, por su uso difundido. 
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IAC1014AL DE MAOUINAS- HERRAMIENTAIII. IMPORTACION '. 

A) VOLUMEN Y VALOR

Cualquier país que prescinda de las importaciones, sería un país autártico

y ésto en si, es una abstracción. Actualmente, ninguna nación escapa a las

relaciones con el exterior porque a través de ellas se presenta el intercam- 

bio de bienes y servicios entre pasises de diferentes regiones geográficas. 
Dado que las necesidades humanas son sociales y específicas de cada región, 

se presentan diferentes modos de satisfacerlos por medio de diferentes bie- 

nes tanto de consumo como de capital. As!, la cultura ejerce influencia en

el aparato productivo con el acabado y elaborado de los bienes, cuyo resul- 

tado inmediato se ve reflejado en la especialización de algunos bienes pro- 

ducidos. Por ejemplo, los países nórdicos tienen madera en abundancia, por

lo tanto, para aprovecharla requieren de la producción de bienes de capital

apropiados para su explotación y transformación. De esta forma, cada país

tiene una producción especifica de bienes de capital, que redunda en el co- 

mercio internacional en bienes de consumo final e internacional a través de
la transferencia de tecnología. Este rasgo posibilita la adopción y adap- 

taci6n de tecnología de cualquier país. 

Desde luego, las importaciones tienen su contrapartida por medio de las ex- 

portaciones y con las cuales se financía el pago que se hace de aquellas. 
En el caso de los paises en desarrollo como se sabe , mantienen permanente- 

mente una balanza comercial deficitaria, manifestándose un constante dete- 

rioro en los términos de intercambio. Las exportaciones de los países sub- 

desarrollados es muy baja en comparación de sus importaciones, dando por
resultado un constante financiamiento de las importaciones por el capital

a largo plazo. De este modo se transmiten las fluctuaciones económicas a

nivel mundial y por lo tanto se restringe el crecimiento económico de] país
receptor de capitales o créditos externos. En cambio, los países que tie- 

nen relaciones económicas sanas con el exterior, observan una planta indus- 

trial bien integrada, trabajando a plena capacidad o bien con proyectos de
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ampliación constante. As!, se articula su propia economía, las exportaciones

que realizan tienen un bajo costo y por lo mismo un precio competitivo mante- 

niéndolos por lo tanto, a la cabeza de] avance tecnológico y económico. 

Sin embargo, este último tipo de países aumentan cada vez más su acervo tecnoló- 

gico limitando a los países subdesarrollados a adquirir tecnología obsoleta o

muy avanzada, creando desequilibrios estructurales e intersectoriales en la eco- 

nomía. En el caso de nuestra economía ésto ha obedecido a un proceso de trasna- 

cionalización, es decir, la ' economía del país ha sufrido constantemente la pene- 

traci6n de capitales extranjeros, sobre todo norteamericanos, trayendo como resul- 

tado en primer término, una hegemonía de los E. U. A. al quedar como primer capita- 

lista en el mundo; en segundo término, él es la expresión concreta de la expansión

del capitalismo en su nueva fase de] imperialismo, corroborándose en las múltiples

empresas que tiene en todo el mundo. 

De esta manera, la internacionalización de] capital pretende apoderarse de los

sectores estratégicos de la economía del país para reproducir las condiciones

de] capitalismo y para acumular la plusvalfa extraída. Mediante esta relación

entre las empresas trasnacionales y su país de origen se interacciona nuestra

economía, ya que la política de la empresa matriz trasciende en todo el mundo, 

pero aún más, canaliza los trastornos de sus condiciones de existencia de país

de procedencia. 

Por ello, a partir de los años setenta, la economía internacional sufre una serie

de colapsos que todavía en el presente son temas de discusión. Estos son moti- 

vados por las mismas contradicciones de] sistema capitalista: la forma de su

expansión y acumulación de su capital. Las características que definen este

periodo son: una alza inusitada de los precios de los alimentos debido a las

malas cosechas de los pIfses socialistas y subdesarrollados; también se veriticó

una especulación con los insuws industriales por un bajo nivel de oferta, esta

característica no se restringió sólo a este tipo de bienes, sino también a los

bienes de inversión, lo cual redundó a nivel mundial en una baja en el sector

productor de los medios de producción debido a que hubo una baja en la demanda

de estos bienes, de donde se originó un desequilibrio de los sectores de bienes

de consumo y bienes de capital, forzando a que en el primer sector hubiera una

baja tasa de inversión. 
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Así mismo, los países europeos venían presionando a los E. U. A. en la conver- 

sión de los dólares a oro, los cuales habían indundado a Europa después de

la segunda guerra. Además, con la realización del Plan Marshall, se creó

un clima de desconfianza en las relaciones internacionales, es decir, exis- 

tía una inseguridad en los cambios de divisas, con lo que los pagos al exte- 

rior se hacían inestables en el comercio mundial. ' Ta explosión diferida

de los problemas financieros internacionales cobraron uno a uno reelevancia

a partir de 1970. En 1971 se suprimió la libre convertibilidad de dólar a

oro y se decret6 la flotación de las principales monedas; en ese mismo año

tras el Acuerdo de Washington se devalúa oficialmente el dólar revaluándose

el yen y el marco: vino la flotación de la libra esterlina, del franco sui- 

zo, del yen y de la libra. Una nueva devaluación, de 10 por ciento como la

anterior, sobrevino al dólar norteamericano en 1973; luego la crisis moneta- 

ria se generalizó y las principales monedas sufrieron importantes fluctua- 

ciones que afectaron al comercio, a los precios Y al costo de] dinero". (
14) 

La quiebra de] sistema monetario internacional y los problemas de confian- 

za que trajo consigo provocaron excesiva liquidez que aunada a causas estruc- 

turales y problemas de oferta, empujaron a los grandes países industriales

a una inflación cuyas fases no tenían precedente en el pasado reciente". (
15) 

Este fenómeno de la inflación venía acompañado de la recesión, desempleo y

acumulación de inventarios, caracteri s̀ticasque la distinguen enteramente de

otras épocas. Este acontecimiento se transmite a todo el orbe capitalista

golpeando sobre todo a los países subdesarrollados que cuentan con una eco- 

nomia endeble y severamente abierta. 

En el país_coínciden estos factores internacionales con el agotamiento del

modelo de acumulación de capital, a partir de los años setentas; las impor- 

taciones. de bienes de capital son ya las que tienen un mayor peso, con lo

cual se hace necesario producir los bienes de capital necesarios para sol- 

ventar este proceso. Sin embargo, este proceso es definido por la crisis

14) Angeles, Luis. " Crísis y Coyuntura de la Economía Mexicana", p. 47. 

15) Ibid. p. 49
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agrícola que alienta una importación masiva de bienes de consumo no duradero. 

Problema que debe ser superado para que el desequilibrio de los dos sectores

de la economía se solvente con el fin de lograr la articulación deseada del pro- 

ceso económico. Evidentemente, ahora se tienen dos problemas: la importación

de bienes de consumo y la de bienes de capital. 

Las importaciones de mercancías en el período de 1971 a 1978 tuvieron un creci- 

miento de 6. 8% en términos reales. Por su parte, los bienes de producción ob- 

servaron un 5. 6% y la maquinaria y equipo superan a todos los rubros con un 8%. 

En cambio el menor crecimiento lo poseen las máquinas -herramientas con un 1. 2% 

de desenvolvimiento ( cuadro 3. A. 1. 1). Es de notar que los últimos producto! 

mantuvieron una tendencia creciente hasta 1974, casi paralela al crecimiento

de las mismas importaciones. En cambio, en los últimos cuatro años, decrecen

a un nivel sumamente bajo. La devaluación del peso y la recesión económica

con los E. U. A. explican este fenómeno esto es, al incrementarse el costo de

las importaciones se puede observar que es mucho más fácil darle mantenimiento

a una máquina usada que reponerla, ya que su costo de adquisición se ha dupli- 

cado. En segundo lugar, por los problemas internacionales el Estado ha adopta- 

do una política restrictiva, la cual tiene como fundamentos: reducción en el

presupuesto federal, política monetaria, crediticia y fiscal aminorada. Con una

visión enteramente monetarista se realiza la política económica de aquellos años, 

conocida como de freno y aceleración. Los factores antes mencionados inciden en

que las importaciones de máquinas -herramienta, al restringirse el gasto público, 

se dejan comprar en el exterior, pero esto no fue todo, hubo un aumento de la

inversión en el país muy lenta lo cual define la baja de los bienes de produc- 

ción duraderos, debida a un crecimiento bajo de la actividad manufacturera. 

Esta tendencia puede explicarse a través de los cuadros 3. A. 2. 1 y 3. A. 2. 2. Pa- 

ra los primeros cinco años, la importación de máquinas -herramienta en términos

de valor ha sido mayor que en volumen, como consecuencia al cambio de paridad de] 

dólar y a las presiones inflacionarias externas. Sin embargo, el problema empie- 

za a manifestarse en los últimos cinco años, debido a los efectos de] Mesarrollo
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compartido" en este sector, ya que una de sus políticas era disminuir las impor- 

taciones para aminorar el desequilibrio de la balanza comercial. Recuérdese de

manera general que las importaciones de bienes de capital están acorde a la di- 

námica de la actividad económica. As! por ejemplo de 1971 a 1978 el P. I. B. cre- 

ció en 6. 1% promedio anual; por su parte las importaciones de bienes de produc- 

ción lo hicieron en 5. 6%. El freno de las importaciones tiene como consecuencia

un decremento en el PIB, por lo que a largo plazo la balanza comercial vuelve a

tomar su mismo nivel, ya que es condición necesaria el crecimiento económico de

la sociedad. Por lo que, cualquier intento de sacrificar el desenvolvimiento

económico repercute en el cambio social y político, al no darse empleos, ingreso

y demanda. Y con una oferta inelástica crea distorsiones graves en la economía. 

Los cuadros 3. A. 2. 3, 3. A. 2. 4 y 3. A. 2. 5 muestran esta situaci6n de deterioro de

las importaciones de las máquinas -herramienta, que no ha sido por un proceso

de sustitución de importaciones, sino debido a los elementos expuestos anterior- 

mente. La importación de máquinas - herramienta por arranque son las que se com- 

pran al exterior en un 65% aproximadamente. De éstas las más importantes por

orden descendiente son los tornos con un 1/ 3 de las importaciones, le siguen

las fresadoras de electroerosión, taladradoras y cepilladoras. Por su parte, 

las máquinas - herramienta por deformación han venido perdiendo dinamismo, de las

cuales las prensas mecánicas y las dobladoras absorben aproximadamente el 50' 

de las importaciones de estas máquinas. El desarrollo de las importaciones de

algunos productos tiende a la expansión, por lo que su sustitución se puede ha- 

cer a largo plazo, en el cual adquieran la dinámica necesaria y se cuente con

las condiciones óptimas para su producción interna, como tecnologia, mano de

obra capacitada, etc. Es importante destacar que estas importaciones fueron

unas de las más golpeadas por la recesión y la devaluación. Cabe señalar la

singular tendencia de las máquinas - herramienta de electroerosi6n que mantienen

una dinámica muy superior a todas las demás. 

B) IMPORTACION POR PAIS DE ORIGEN

Ta desaceleración simultánea de la actividad económica en los países altamen- 
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te industrializados condujo a que los niveles de empleos se desplomaron alcan- 

zando a superar a los de la segunda post -guerra; durante 1972 en Alemania Occi- 

dental, Holanda, Irlanda y Gran Bretaña, después del alto nivel de ocupación

que se registra hasta entonces, éste cae en 1973 y 1974; lo mismo ocurre en

los Estados Unidos, Japón y los paises de la O. E. C. D." 

En cuanto a la situación de la balanza de pagos, el deficit en cuenta corrien- 

te de los Estados Unidos, Italia, Francia e Inglaterra aumentó de 6. 5 mil mi- 

llones de dólares en 1973 a 28. 2 en 1974. Alemania incrementó sus exportacio- 

nes en 8 mil millones y Japón se mantuvo con un ligero superavit de 1. 2 mil
millones de dólares. Las reservas monetarias totales de la O. P. E. P. aumenta- 

ron en ese mismo periódo 36 mil millones de dólares; es los países, junto con

Alemania, fueron de los pocos que no se endeudaroC. (
16) 

Desde la segunda postguerra Alemania Occidental, ha venido avanzando acelera- 

damente, con una política exterior agresiva, compitiendo con los Estados Uni- 

dos en todo tipo de manufacturas extendiendose por todas las regiones de] 

mundo, penetrando al mercado mediante negociaciones acertadas sobre créditos, 

tecnología, etc. De hecho, los Estados Unidos siguen dominando al mundo ca- 

pitalista, pero este dominio, ha venido averiándose por las mismas contradic- 

ciones en que se enfrenta, desempleo, inflación, etc. No obstante a esto, si- 

gue siendo el país hegemónico, en que todas sus desíciones son respetadas, a- 

poderandose por la fuerza de aquellos países en que sus lazos de unión estaban

por romperse, imponiendo así sus intereses.* 

El país, en el renglón de máquinas -herramienta, a los Estados Unidos le

compra cerca de] 40%. En segundo lugar, Alemania representa el 16% y 19% en

términos de volúmen y de valor, respectivamente. En tercer lugar, de Brasil

se adquiere aproximadamente el 8% de las necesidades de volúmen y 6% en valor

cuadro 3. B. 1. 1). Esta situación refleja notoriamente la grave dependencia

que se tiene de Estados Unidos ya que no se ha podido diversificar el comer - 

16) Angeles, Luis. " Crisis y Coyuntura de la Economia Mexicana. 

P. 51 . 
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cio, dado que las empresas importadoras en su mayor parte son norteamerica- 

nas, las cuales sólo compran a sus propios filiales, maquinaria usada, obte- 

niendo de por sí una contradicción, porque la demanda de maquinaria se res- 

tringe en los países desarrollados. Por otra parte, dos países latínoameri- 

canos ocupan el tercero y cuarto lugar en cuanto al comercio, esto se debe a que
los acuerdos de la A. L. A. L. C.* han sido formados con prevendas para estos países

mas no para el país, lo cual es un grave problema ya que ellos nos pueden

invadir con estos bienes y México no, por las altas tasas aduanales. Si es- 

ta es una razón, también hay que considerar que estos países, iniciaron la
sustitución de bienes de capital mucho antes que el nuestro, por lo cual tie- 

nen experiencia en su construcción y excelente calidad. Sin embargo, Brasil

y Argentina producen bajo licencia tecnológica norteamericana. 

Con dos países socialistas se mantienen relaciones comerciales, Checoslova- 

quia y ROA. Las relaciones que se mantienen con el primero, se explican por- 

que tiene una planta de máquinas- herramienta,. y ésta absorbe la mayor parte
de las importaciones. Ocupan el séptimo y quinceavo lugar. 

C) IMPORTACIONES POR TIPO DE MAQUINARIA Y PAIS DE ORIGEN

En el peri6do de 1965- 1978. el comercio de las máquina -herramientas, era de
270 853 toneladas por 12 371 millones de pesos ( cuadro 3. C. 1. 1), representan- 

do el 0. 60% del producto interno bruto de 1978. Las máquinas -herramienta por

arranque de viruta absorvieron aproximadamente el 60% y el 70% en volúmen y
valor respectivamente. 

De estos bienes, los tornos son los más importantes, los países de donde se
traen son Estados Unidos ( 26. 73%), la RFA ( 13. 47%) y el Brasil ( 12. 95%) en tér- 

minos de volúmen. La adopción de estos tornos es por su alta calidad, ya que

los trabajos que realizan algunas marcas como CINCINATI o ROMI son excelentes, 
por lo cual los usuarios quedan plenamente satisfechos. 

Asociaci6n Latinoamericana de Libre Comercio. Ahora ALADI, Asociaci6n Lati- 
noamericana de Desarrollo e Integraci6n. 
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las rectificadoras, ocupan el segundo lugar en importación, 17. 95% en volúmen

y 23. 27% en valor. Los paises exportadores son los Estados Unidos y la RFA. 

El primero teniendo la completa hegemonía de la importación 50%. Su importan- 

cia de'l grupo estriba en que las piezas a trabajar necesitan un acabado más

firme. 

El tercer lugar, le corresponde al grupo de las taladradoras, los Estados Uni- 

dos han exportado al país' 7 621 toneladas con un valor de 355 millones. la

RFA se le ha importado el 22% de tonelaje y el 26% de] total de los pagos. 

Brasil, el país hermano, ha mandado 1895 toneladas con un valor de 52 millo- 

nes de pesos. Si bien esta cifra es insignificante, no lo es cuando un país

ha adoptado una tecnología y se da el lujo de exportarla. 

En las demás máquinas los países exportadores siguen siendo los Estados Unidos

y la RFA, con un dominio total por parte de los Estados Unidos. 

Las máquinas -herramienta por deformación son las que menos se importan ya que

observan una proporción de] 40 y 30% de] volúmen y valor. La adopción de es- 

te tipo de bienes requiere de una producción metalúrgica bien integrada, por- 

que los usos de esta maquinaria suponen ya productos semiacabados. 

Las prensas mec4nicas , ocupan el primer lugar, en cuanto a la importación. A

los E. U. A. se le han comprado 10 338 toneladas con un valor de 251 millones. 

La RFA, tienen el segundo puesto, con 8 094 toneladas y 191 millones de pesos. 

Brasil es el tercer exportador de este producto con 4 286 toneladas y 79 mi- 
llones de pesos. 

El segundo lugar lo tienen las dobladoras importándose 26 489 toneladas por

1 508 millones. Los EUA y la RFA son los principales exportadores al país con

57. 81% y 15. 72% en términos de volúmen y 51. 44% y 18. 53% en valor, respectiva- 
mente. 

De las troqueladoras se importa el 17% en volúmen y valor. Existe una total
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hegemonía en la importación por los EUA. ya que el 70% de estos bienes provie- 
nen de ese país. 

las dobladoras y los martillos son las últimas máquinas en las cuales siguen

predominando los EUA y la RFA. 

D) ANALISIS COMPARATIVO INTERNO

En el peri6do de 1970- 1978, el producto interno bruto ( PIB) creció en un 6. 1% 
mientras que la formación bruta delcapital ( IFB) lo hacía en un 6. 2%. Por su

parte la importación de máquinas - herramienta ( MMH) crece en 2. 4%. Es importan- 

te destacar que en el periódo de 1970- 1974 estas importaciones se desarrollan
aceleradamente con un 15. 1% ( véase cuadro 3. D. 1. 1). 

la participación de la MMH en el PIB ha observado una tendencia ascendente y
fluctuante, dandose el punto de inflexión en el año de 1975. En la misma pro- 

pensión coincide con todos los indicadores de] cuadro 3. D. 1. 2. Este fenómeno

se explica porque la invcrsi6n privada disminuyo por varios factores, en pri- 

mer lugar, a la oposición de la política económica de] régimen, la cual pre- 
tendía que el Estado participara en la economía falazmente. Por otra parte, 

la eficiencia marginal de] capital, había descendido notablemente, obligando
a los empresarios a ejercer acciones especulativas como dolarizar la economía, 
fugas de capitales, etc. ya que la tasa de interés mantenía una alza constan- 
te. Hecho que se puede observar a través de la inversión fija bruta, descen- 
diendo esta variable de 8. 1% a 2. 7% en cuatro años ( 3. D. 1. 1). 

El Estado no puede hacer frente a este deterioro de la inversión fija bruta, 

ya que est ' o consistiría en un desequilibrio presupuestario y endeudamiento, 

tratando de incentivar la inversión por otros medios. Por otra parte, los em- 

presarios sólo amplían la capacidad de las industrias, en muchas plantas se

trabaja cerca de] 75% de la capacidad instalada, por lo que un aumento de la

demanda no provoca inversiones fuertes, sino, sólo hace que la planta indus- 
trial trabaje al 100%, evitando una influencia total en la adquisición de los
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factores productivos. Con este hecho los industriales presionaban al Estado
al no invertir efectivamente. De otra parte, existe un retraso en los proyec- 

tos de expansión de la actividad económica, como el complejo siderúrgico SICARTSA, 
algunas termoeléctricas, con lo cual se pretende reorganizar la economía. Es

hasta el año de 1978 cuando el problema se resuelve a través de] incremento
de] gasto público, y conwa vuelta a la confianza para invertir bajo los aus- 
picios de la Alianza para la Producción, equivalente a la Asociación de] Estado
con los monopolios para impulsar la industrialización. 

El Estado se debate en una contradicción inexpugnable, el primer lado de la con- 
tradicci6n restringe el gasto público, por el otro lado, existe una gran deman- 
da insatisfecha de bienes, de trabajo y de servicios. la implementación cons- 

tante de esta política margina a una gran parte de la población, agravando de
por sí la estructura social con la polarización de] ingreso, forzando al Estado
a permanecer en una situación de péndulo, un momento con las mayorfas, otro
con las minorías. 

E) ANALISIS COMPARATIVO EXTERNO

las exportaciones en nuestro país en el periodo de 1970- 1978 han tenido un in- 
cremento de] 8. 3% ( cuadro 3. E. 1. 1). Esta tendencia obedece a que en el comienzo

de la década se trató de sustituir las exportaciones, es decir, se pretendfa
llevar al exterior productos manufacturados que pudieran ejercer una influencia
positiva en la balanza comercial, pero esta tarea poco resultó, porque se se- 
guían enviando constantemente productos agrícolas que sucumbieran a la recesión
y la inflación mundial. De otra parte, el petróleo que a raíz de 1977 se ini- 

cia su explotación adquiere una importancia vital, ya que es a través de los

ingresos provenientes de su venta, se finca el modelo de acumulación de capi- 
tal. Esto permite aseverar que la economía se está petrolizando, ya que nin- 
gún producto ha tenido un aumento tan considerable en las exportaciones como
el petróleo. 

Las exportaciones hacia el año de 1975 caen en un bache, producto de la recesión
estadounidense. Así, los productos agropecuarios disminuyen 7. 2%, ganado vacuno

66. 7%, camarón 96. 5%, azúcar 22. 3%, fresas 38. 9% y tabaco 2D. 8%*, con respecto al año

Principales indicadores de Mex. Direcci6n General de Estadística. sic, 1974. 
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de 1974. Se constata como las fluctuaciones internacionales pasan através del

comercio exterior, induciendo a nuestra economía también a la recesión. En

general las exportaciones en el año de 1975, cayeron en un 10% ( cuadro 3. E. 1. 2), 

como puede observarse, este decremento originó que no se ingresaran al país cer- 

ca de 2 000 millones de pesos. 

A pesar de los subsidios que estimulan la exportación de manufacturas y produc- 

tos agrícolas beneficiados no fue suficiente para fomentar el cambio de la es- 

tructura de las exportaciones. Sin embargo, ha provocado que esta política se

lleve a cabo mediante el sacrificio de] consumo interno, tal es el caso de] ca- 

cao, fresas, azúcar, etc. 

Las importaciones tuvieron un aumento de] 5. 0% en los nueve años de estudio. 
Teniendo un descenso a partir de 1975 del 1. 4% ( cuadro 3. E. 1. 1). A pesar de

esta situación, permanece constante el deficit de la balanza comercial, te- 
niéndose que compensar através de la contratación de créditos externos y la
introducción de inversiones extranjeras. Este deficit se incrementó através

de la pérdida de] dioámismo de los ingresos del turismoy transacciones extran- 

jeras fronterizas. debido al bloqueo de los judíos por reconocimiento de] 

sionismo en Israel, y porque las empresas maquiladoras tenían un periódo re- 
cesivo. Por otra parte, se inicia una importación de cereales motivada por

los desajustes estructurales de] aparato productivo agrícola, incrementaron

considerablemente el rubro de las importaciones. Otro factor importante, fue

la política restrictiva, la cual cerró los canales a la importación. 

Esto último afecto considerablemente a las importaciones de maquinaria y e- 

quipo y las máquinas - herramienta; tuvieron un decremento del 7. 1% y 11. 6
respectivamente ( cuadro 3. E. 1. 1). 

Las máquinas - herramienta representan entre el 3 y 5% de las importaciones de
maquinaria y equipo, si bien el porcentaje es bajo indica un dinamismo bien a- 
centado, ya que no se dejaron de importar tan velozmente como otros productos. 
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No es exagerado decir que las máquinas -herramienta van tomando una perspectiva

clara dentro de nuestra estructura industrial, ya que son bienes necesarios pa- 

ra mantener en buen estado las plantas industriales. Es la tendencia que hay

que seguir observando, ya que dado su carácter estratégico de las máquinas - he- 

rramientas en un futuro próximo se pueden sustituir. No es que tengan una par- 

ticipaci6n mayor para que se puedan sustituir, sino es através de los crite- 

rios de dinamismo e importancia económica que pueden tomarse por ese rumbo. 

Proceso que debe ser asimilado y alimentado por los factores productivos nati- 

vos, creando las condiciones necesarias para forjar este proceso. 

La remesa de utilidad al exterior, es inevitablemente una sangría a la economía

por medio de ellas se descapitaliza, no se crean fuentes de empleo, ingresos, 

demanda y sobre todo no se estructura una economía integral. El financiamien- 

to de las máquinas -herramienta se puede hacer através de la remesa de utilida- 

des ya que simbolizan entre el 10 y 40% de sus salidas ( 3. E. 1. 2). 

Las inversiones extranjeras directas han evolucionado como la estrategia de su

matriz de la empresa trasnacional lo ha dictado ( 0. 7%). A partir de 1970 a

1974 egresan capitales por 3 000 millones de pesos con un financiamiento y cre- 

cimiento del 3. 7%, esta baja inversión se debe a la inestabilidad de] régimen— 

por su carácter de ser vocero del Tercer Mundo, lo cual trae consigo represa- 

lias en las inversiones extranjeras, además la falta de confianza en la inver- 

si6n por la interacción de sindicatos independientes, dando por resultado que

en 1975 año critico bajara la inversión por no haber garantías de realización

dela plusvalía. Con el ingreso de estas inversiones se pueden financiar las

máquinas - herramienta, ya que por cada peso que entra al país por ese concepto, 

entran cerca de 3 pesos por la inversión. 

F) ANALISIS COMPARATIVO MUNDIAL

Como ya se venía anotando anteriormente, la pérdida de la hegemonía de los Es- 

tados Unidos en el comercio mundial redunda en las crisis de los años de 1970. 
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La República Federal Alemana y Japón ocupan lugares respetables dentro del co- 

mercio mundial. Si bien ésta pérdida de la hegemonía por parte de] primer pa- 

ís capitalista ha resultado bastante problemática -para su balanza comercial, 

esta ha sido superada através del ingreso de los pagos hechos Por los países

subdesarrollados por transferencia de tecnología, pagos de patentes etc. don- 

de las principales firmas transnacionales se encuentran ubicadas en sectores

estratégicos extrayendo la plusvalía de] país receptor, ocasionando una grave

descapitalizaci6n y desempleo de los factores productivos. Esta pérdida no se

ha sentido gracias a la situación hegem6nica de los mercados imperfectos de

los paises subdesarrollados en donde las empresas norteamericanas tienen la

batuta para imponer condiciones de ¿ cuánto? ¿ cómo? ¿ con qué? ¿ para quién? van

a producir determinado producto. 

La acumulación de capital, lograda de esta forma, ha atenuado la crisis de los

Estados Unidos y les ha permitido mantener una acumulación estable, reforzando

hasta en todo lo posible la fuente primaria de su subsistencia. Por su parte

la Alemania Federal ha logrado acumular capital por medio del comercio mundial

su única fuente ya que no le es posible acumular de otra manera, dado que sus

inversiones en el exterior son ínfimas. Esta forma de acumular capital tiene

que hacerlo en una primera instancia ya que desde la segunda postguerra le fue

negado todo acceso a la inversión foránea directa. 

Los países capitalistas cada vez se encuentran en una disputa sin precedente

por la hegemonía económica mundial, que por medio de diversos mecanismos tra- 

tan de obtenerla, por un ladoel comercio mundial con] aproducci6n de bienes

totalmente sofisticados, y por otro lado, la inversión directa de] capital ex- 
tranjero deformando la estructura productiva. De una u otra manera el país se

encuentra atado bajo estas dos formas de vincularse al exterior por un lado

necesita competir con productos altamente tecnificados y por otro lado no ha

podido asimilar una tecnología por falta de mecanismo y condiciones que no le

han permitido equilibrar la economía. 

A este respecto, en el cuadro 3. F. 1. 1 puede verificarse esta tendencia. Ale- 

mania Federal es el primer productor de máquinas -herramienta, con una pro- 
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ducci6n en 1977 de 2 636 millones de dólares con un crecimiento en 11 años de
13. 1%. La mitad de ésta se destina a cubrir las necesidades de otros pafses. 

Las exportaciones crecieron más que la producción, factor que demuestra lo ano- 

tado anteriormente. la preferencia a estas máquinas obedece al total presti- 

gio del hierro y acero alemán, aval que lo mantiene siempre en primer lugar
por su calidad. Esta caracteristica invita a una penetración de estos produc- 

tos a los mercados desarrollados como subdesarrollados. 

Los Estados Unidos han observado un crecimiento bajo en su producción ( 2. 7%). 
Sus importaciones tuvieron un incremento de] 8% mientras que sus exportaciones

lo hacían en 6. 1%. Se puede decir que lo que produce consume, su mercado in- 

terno está bien integrado no necesita del exterior para abastecerse. Aquí se

nota una característica bien definida, el consumo de los Estados Unidos ha si- 

do lento, lo cual significa que la tasa de acumulación en este sector está

siendo baja, teniendo que las empresas consumidoras han tratado de alargar la
vida de estas máquinas. 

La Unión Soviética es el tercer productor mundial de máquinas - herramienta, su

mercado está integrado, dependiendo de su misma producción y sólo importa aque- 

lla maquinaria no esencial como son algunas prensas, etc. 

El segundo país que viene empujando fuerte a nivel mundial es el Japón, su pro- 

ducci6n se cuadruplica, sus importaciones se duplican, sus exportaciones crecen

en un 27. 4%, con lo que su consumo lo hace al 8. 3%. Es de considerar que esta

expansión de sus exportaciones son su fuente primaria de acumulación ya que

una realización mayor de su producto forzosamente trae como consecuencia la rea- 

lización de la plusvalia lo cual se traslada en una alta tasa de ganancia. 

Los pafses como Italia, Suiza, España y Suecia han verificado tasas de creci- 

miento muy superiores a las de los Estados Unidos, han evolucionado hacia la
especialización de algunas máquinas -herramienta de medio tonelaje adaptadas a

sistemas productivos nada sofisticados, pero que tienen una eficiencia en la
producción asimilables a las producciones de los pa5ses subdesarrollados. 
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Inglaterra y Francia países viejos en el desarrollo de] capitalismo han per- 

manecido a la zaga en este renglón de máquinas, el crecimiento de la produc- 

ción del primero fue de 3. 5%, sus exportaciones superaron a las importaciones

por lo cual su consumo creció en 1. 8%. Francia incrementó su producción en

48% manifestando también la misma tendencia que la Gran Bretaña, a diferencia

de que su mercado interno se abastece en casi la mitad de] exterior. 

Mención aparte merece Yugoeslavia que ha observado un crecimiento extraordina- 

rio, donde busca un equilibrio entre su producción de bienes de consumo y de

capital, para esto las máquinas -herramienta son un pivote escencial. 

Brasil y Argentina han avanzado a pasos agigantados en esta rama industrial, 

através de una política proteccionista, la adopción de tecnologia y su asi . mi . - 

ación, así como un modelo económico basado en la coerción, donde dominan las

empresas transnacionales y sólo la burguesía nativa es un apéndice. 

El país se mantiene muy a la zaga en la producción de estas máquinas, si bien

es cierto que tenemos cerca de una década produciéndolas, ya es hora que se

empieze a manifestar las bondades de la curva de] aprendizaje, para adquirir la

experiencia necesaria y efectivamente realizar un despegue que lleve efectos

colaterales que arrastre a toda la economía. 
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IV. PRODUCCION NACIONAL DE MAQUINAS - HERRAMIENTA

A) VOLUMEN Y VALOR

Dentro de las estadísticas mexicanas, el sector metal - mecánico lo componen los

grupos 35, 36, 37 y 38, de acuerdo al Catálogo Mexicano de Actividades Económicas; 
donde las máquinas - herramienta se ubican dentro del grupo 36, maquinaria no eléc- 

trica, subgrupo 362, clase 3620 máquinas - herramienta para trabajar madera y meta- 

les. 

El sector metal - mecánico ha observado un crecimiento sostenido de 9. 3% en el pe- 

ríodo de 1970 a 1978, contra una dinámica del 6. 7% y 6. 1% en la industria de trans- 

formaci6n y el valor agregado, en términos reales, respectivamente ( cuadro 4. A. 1. 1). 

Este dinamismo muestra la trascendencia de este sector el cual contiene a la indus- 

tria pesada y algunos artículos de consumo duradero que tienen una tecnologia com- 

pleja, como son los automóviles y artículos eléctricos para el consumo de] hogar. 

Es de hacer notar que la producción de automóviles ha tenido un crecimiento mayor

que el sector metal -mecánico ( 10. 7% Jaunque en los años dificiles de la economia

del país sufrió un menor crecimiento. Los aparatos electrodomésticos advierten

un crecimiento sostenido mayor que el sector, lo cual la crisis no le perjudicó

en sus funciones. 

La producción de maquinaria ( maquinaria no eléctrica, eléctrica y específica para

la industria) observan un desenvolvimiento muy superior al PIB, y a su mismo sec- 

tor; obviamente, para mantener un PIB sostenido tiene como condición, sine qua non, 

que la formación bruta de capital fijo se desarrolle a tasas superiores que éste, 

y as!, generar los requerimientos necesarios para el próximo período de producción

del sistema económico. Este aumento de la producción de la maquinaria se explica

por el aumento de la capacidad instalada para la contracción de las importaciones

y particularmente, la ampliación de la producción de] equipo petrolero. 
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El sector metal - mecánico ha venido evolucionando positivamente, como se puede

constantar en el cuadro 4. A. 1. 2, en donde este sector pasó del 17. 90% al 21. 70% 

de participación de] producto manufacturero, en contraste al estancamiento de

la industria de transformación que ha fluctuado de 23. 68% de 1970 a 1978, al

24. 80%. Este avance relativo del sector metal -mecánico se debe a la expansión

de la industria de] automóvil. la cual ha %,-enido a ocupar un lugar destacado den- 

tro de la industria como efecto multiplicador que crea economías externas, a tra- 

vés de la demanda de hule, equino eléctrico, material sintético, etc. y que indu- 

dablemente seguirá creciendo la demanda de automóviles por ser un bien normal, 

además, por la gran movilidad que se le ha dado a través de la construcción de los

ejes viales, posibilitando una mayor utilización del automóvil y de hecho crear una

demanda artificial. Su reactívación ha sido desde el año de 1978 en que volvió

otra vez a su nivel de 1975 en los que en los años anteriores había caído en un

bache. Es importante hacer notar que esta industria y las complementarias a és- 

ta. son grandes dp-nandantes de máquinas - herramienta, traídas desde el exterior, 

por lo cual es importante ganar este mercado que se expandirá en un corto plazo. 

La maquinaria no eléctrica ha mantenido una participación constante, a pesar de

su sostenido crecimiento, hecho que no contrarresta su importancia, dado que no

se expande ni se contrae como la industria del automóvil; carrocerías, motores y

sus partes. 

La dinámica de las máquinas - herramienta es de 13. 2% en términos de volumen ( cua- 

dro 4. A. 2. 1) para el período de 1970 a 1978, lo cual indica que el mercado se en- 

cuentra en una total expansión, ya que supera a su grupo censal por un margen muy

considerable. En el cuadro se puede observar que la participación de las m¿ qui- 

nas- herramienta por arranque de viruta se ha deteriorado a partir de 1970, en es- 

te año la producción representaba el 84. 13% y para 1978 tenía una participación

de 19. 151.. Esta pérdida obedece ala- importaciones que se han realizado de las

máquinas -herramienta por arranque de viruta, por otra parte, la expansión del

sector metal - mecánico y la industria siderúrgica, que demandan una cantidad de
prensas, dobladoras, etc. El deterioro de] parque de máquinas -herramienta, as! 

presentado en el año de 1978, no coincide con el parque de algunos países, el cual

está constituido por el 70% de máquinas - herramienta por arranque de viruta y el

resto por máquinas por deformación, es decir, la integración de] parque debe tener

estas características para ser eficiente. 
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La producción nacional de máquinas - herramienta por arranque de viruta la componen: 

taladros de banco y de columna; tornos paralelos; fresadoras; rectificadoras para
superficies planas; sierras de disco, de banda sin fin y de vaivén o alternativas. 

Su característica fundamental es que son ligeros por lo que su trabajo se limita

a producciones bajas y de poca calidad. 

Por otra parte, la producción de máquinas - herramienta por deformación s6lo produ- 

ce guillotinas, prensas dobladoras y prensas de estampado ( cuadro 4. A. 2. 2). De- 

jándose al margen máquinas como martillos para forja, curvaduras de tubos, pren- 

sas para empacar chatarra, máquinas para la fabricación de clavos, alfileres, de

tornillos, de tuercas. 

La fabricación de las máquinas -herramienta se realiza con métodos convencionales, 

dando por resultado que sean de tipo manual o con un mecanismo sencillo. De esto, 

se desprende que la productividad sea sumamente baja, y la calidad ofrecida deje

mucho que desear, siendo esto un indicador sustancial para el demandante, que la
adquiere bajo determiandos objetivos que le permitan ser competitivo. 

Precisamente, esta calidad se manifiesta en la determinación de su precio y en

el país, este precio es elevado. Se calcula que excede el 50% al precio interna- 

cional. Cabe señalar que entre los factores que inducen a esta situación podemos

decir: En primer término , las materias primas son de un costo elevado, porque

la industria siderúrgica aún se encuentra en proceso de expansión y con métodos

de trabajo anticuados. En segundo lugar, la mano de obra no está calificada con

lo cual su productividad es baja. En tercer lugar, la tecnologia usada no está

acorde con las necesidades de] país. En cuarto lugar, la capacidad productiva

no trabaja a toda su totalidad. En quinto lugar, el sector de ffiáquínas- herramien- 

ta es sumamente joven, producto de] desarrollo industrial de nuestro país. 

Por esto, el destino de la producción no es en su mayor parte, el sector metal - 

mecánico, sino los organismos de capacitación y adiestramiento y los pequeños ta- 

lleres. En opinión de varios técnicos las máquinas nacionales no realizaban un

acabado nítido y de gran calidad, característica que pone en desventaja competi- 
tiva a la producci6n nativa. 
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En el país se inició la producción de máquinas -herramienta, en el dño de 1953 con

el objetivo de producir máquinas de deformación como dobladoras y cizallas peque- 

ñas para después en un futuro producir prensas hidráulicas. En el año de 1962 se

inicia la fabricación de máquinas por arranque de viruta, con la producción de

taladros y tornos, convencionales. Al año siguiente se producen sierras, y ocho

años después, prensas troqueladoras, las fresadoras, afiladoras y rectificadoras

para superficies planas. 

En el cuadro 4. A. 2. 3. se puede constatar las aseveraciones anteriores. La maqui- 

naria por arranque de viruta representa el 66. 98%, del valor, el 29. 94% del volumen

y el 80. 30% por unidades producidas, con un peso de 462 kilos, lo cual viene a
confirmar su robustez. Por otra parte, la maquinaria por deformación tiende ha- 

cta una aceptación en el mercado, aunque su valor sea de 305 503 pesos por unidad. 

B) NUMERO Y LOCALIZACION DE PRODUCTORES

La dinámica de la industrialización de] país, ha tenido como efectos que en tres

ciudades se encuentre concentrada la mayor parte de la actividad industrial. La

orientación hacia el mercado ha determinado la evolución de estas empresas y su

implantación. Característica que abarataba los costos de transporte, energéticos, 

etc. debido a que mantenían precios muy por abajo a los de] mercado. Esta par- 

ticularidad no escapa a la industria de máquinas - herramienta, la cual tiene que

seguir los mismos lineamientos, de] desarrollo industrial mexicano. 

Según los datos obtenidos existen 21 empresas productoras de máquinas -herramienta, 

ubicadas en su mayor parte en el Valle de México y Honterrey, 38% y 24% respecti- 

vamente ( cuadro 4. B. 1. 1). La concentración llevada en el Valle de México se debe

a que Pstán ubicadas aquí las empresas y organismos que demandan esta clase de
productos mecánicos, es decir, nuevamente hubo una orientación al mercado. Lo

mismo sucede en el estado de Nuevo León y en Guadalajara. Sin embargo, la orien- 

tación que se lleva a cabo en Coahuila, se orienta en dos sentidos, por un lado, 

en ese estado cuenta con yacimientos ferrosos los cuales a las industrias de má- 

quinas -herramienta les sirven como materia prima, por otro lado, con esta produc- 

ci6n pueden realizar trabajos sobre las planchas que la forja elabora. De esta

manera, se alimentan las industrias siderúrgica y de maquinaria. 
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Es a partir de los esfuerzos del Estado, encaminados a resolver el problema de
la concentración y de la sustitución de importaciones de bienes de capital, don- 
de el Estado se vuelve co - inversionista de las empresas FpMAMHER, HERBET y
OERLIKON; éstas ya se localizan en estados que el proceso de industrialización

no habla llegado. Es en esas ciudades donde se induce a invertir a través de

un sinnúmero de estímulos, crediticios, comerciales, fiscales, por medio de una
serie de organismos federales que promueven la descentralización industrial. 
Los corredores industriales y parques industriales son los medios por los que
se llega a esta política y una forma de crear economías externas es a través
de una planta compleja, la cual necesita insumos en una cantidad considerable, 

teniendo como efecto que se instalen otras plantas colaterales a ella. Tal es

el caso de la nueva empresa Oerlikon, que se instaló en Apizaco, Tlax., donde

existen empresas como AHMSA e HYLSA, hay infraestructura, otras industrias, etc. 

La descentralización implementada por el Estado debe de tener en cuenta el merca- 
do de los productos, ya que es en éste donde se realizan los beneficios y por lo
tanto, la inversión. 

C) TAMAÑO DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS

La industria de máquinas -herramienta se encuentra dominada por la gran empresa, 
véase cuadro 3. C. 1. 1, el cual presenta los datos disponibles a esta problemática. 

Esta empresa concentra el 66. 7% del valor, el 72. 6% del tonelaje y el 23% de las
unidades producidas. Si bien este último dato no es congruente con la tendencia

mostrada, se explica por el hecho de que la producción realizada por esta empresa

es más compleja, y un poco más robusta que la de los demás fabricantes; como pue- 
de comprobarse a través del precio. La pequeña empresa aporta el 24. 3% del valor, 

el 17. 8% de] volumen y el 56. 1% de la producción unitaria. Este primer lugar en

la producción unítarid se debe a que sus productos son ligeros y por tanto una
alta producción, lo que les da un precio muy bajo. La industria pequeña produce

lo restante. Tanto ésta como la mediana empresa actúan en la vida econ6mica con

grandes dificu ltades; financieras, de producci6n, etc., lo cual la competencia

que ejercen, se realiza en condiciones desiguales. 
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Esta situación de la industria de máquinas -herramienta, es intrínseca al desarro- 

llo del capitalismo, el cual se origind con pequeños talleres que fueron convir- 

tiéndose en pequeñas, medianas y grandes empresas, por medio de la ', selecci6n

naturaV que impone la libre competencia. Esta actúa de tal manera que obliga a

los productores a elevar la productividad, ampliar la empresa, organizar la pro- 

ducci6n, incorporar la nueva técnica al proceso productivo, etc. la obtención de

mayores beneficios es la esencia de esta acci6n, la empresa que primero reduzca

los costos de producción - por los factores antes mencionados- tendrá una mejor po- 

sici6n en el mercado donde venderá una mayor cantidad de productos, con lo que su

tasa de acumulación será mayor y en un momento determinado influirá en el precio

decrementándolo y así las empresas que no se adapten a este nuevo cambio de] mer- 
cado se arruinarán de tal forma que en una rama industrial dominen unas cuantas

empresas. En consecuencia, estas empresas centralizan el capital y la fuerza de

trabajo aprovechables, en esta rama, operando con mejores condiciones en la pro- 

ducci6n, con una mayor productividad, mejores salarios y por tanto una mayor plus- 

valía, la cual seguirá capitalizando para obtener una mejor competividad en el

mercado. Esto provoca, de esta manera, que también se concentre la producción en

esas empresas. Este fenómeno de concentración de la producción y centralización

de] capital ha dado como resultado el nacimiento de los monopolios que a partir

de los comienzos de] siglo XX empezaban a dominar cada país y parte del mundo. 

la libre competencia ha generado grandes agrupaciones que ejercen una gran influen- 

cia hasta la fecha en todo el sistema capitalista, este nuevo estadio es conoci- 

do como imperialismo que constituye la última fase de] capitalismo*. 

Estas empresas conocidas actualmente como transnacionales, no terminan con la com- 

petencia, al contrario, la reaniman, ya que tienen que sostener una lucha por el

mercado mundial: 1) con los otros monopolios y pequeñas empresas de su misma ra- 

m y colaterales; 2) con los monopolios de otros pafses. los monopolios en esta

lucha se han repartido el mundo buscando las mejores ganancias para valorizar el

capital, y aquell,os monopolios que quedan fuera de] reparto, tratan de apoderarse
del mercado mundial, con sus nuevos inventos, su nueva técnica, provocando un nue- 

V. I. Lenin. Lo define como: el capitalismo monopolista con los siguientes

rasgos: 

a) La concentraci6n de la producci6n y del capital han hecho surgir los mono- 
polios. 

b) La fusi6n del capital bancario con el industrial, dando lugar al capital

financiero. 

e) La exportaci6n de capitales. 

d) La formaci6n de agrupaciones monopolistas internacionales de capitalistas
que se reparten el mundo. 
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vo reordenamiento en las fuerzas económicas mundiales. La basqueda de nuevo

mercado, así como la penetración del capital de los pafses desarrollados en los

países con menor desarrollo capitalista, conlleva a la mistificaci6n de nuevas

formas de penetración, que van desde el espionaje al golpe de estado. 

En las condiciones concretas del país, no existía la libre competencia, sino se

formaron estructuras de competencia imperfecta- oligopolios, que vinieron a estran- 

gular y a deformar la economía nacional , gracias a este proceso presentado en el

capitalismo desarrollado. Evidentemente que la competencia realizada por las

empresas nacionales fue nula, dada la capacidad financiera y productiva de las

transnacionales, con experiencia de varios años en el mercado y con una tecnología
superior. Por otra parte, existían ramas industriales vírgenes, que fueron presa

de las empresas extranjeras, en donde existía una competencia con las empresas

de otros pafses. Esta industrialización apoyada por el estado,( véase capítulo

II) mexicano recay6 en la agravación e implementación de las contradicciones mun- 

diales, al ser marco de una lucha por la explotación de los recursos, por parte

de las empresas transnacionales, el excesivo endeudamiento externo, la marginaci6n

de los sectores populares tanto de la vida política como económica, la traslación

de los conflictos sociales. De este modo, el estado mexicano se desenvuelve en

una alternativa cada vez más acentuada: debe intervenir en una proporción mayor

en la economía, ya no a través de la inversión tradicional ( infraestructura), si- 

no en ramas específicas de la producción o bien dejar paso al devenir hist6rico

con la irrupción constante de las empresas transnacionales, sin más traba que su

propia competencia. 

D) PARAMETROS INDICATIVOS* 

En el cuadro 4. D. 1. 1 se puede observar la tendencia que ha seguido parte de] 

sector metal - mecánico, sobre todo aquel en la que se producen productos pesados. 

prescindiendo de] subsector de la rama 35( productos met¿licos). En la productivi- 

dad de] trabajo ( VA/ T) la fabricación de máquinas para oficina cuenta con el pri- 

mer lugar 3. 78 para 1970, siguiéndole la construcci6n de equipo ferroviario 2. 69, 

e) La culminaci6n del reparto territorial del mundo entre las potencias
capitalistas más importantes. 

cf. Lenin V. 1. El imperialismo fase superior del capitalismo. 

Pekin. Ediciones en lenguas extranjeras, sf. 

Véase al final del capftulo la definici6n de los indicadores. 
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la producción de máquinas -herramienta tiene un penúltimo sitio. Hacia 1975 - esta

relación cambia, ya que de un noveno lugar pasa a un quinto, con un 22. 46% de au- 

mento en la productividad. Las máquinas de oficina aunque se mantienen en el pri- 

mer lugar, descienden su productividad en un 5. 56%, lo mismo acontece con el equi- 

po ferroviario que desciende en un 39%. La maquinaria eléctrica aumenta su pro- 

ductividad en 71. 98% siendo el mejor incremento. 

En cuanto a la productividad del capital ( VA/ K), el equipo ferroviario ocupa el

primer lugar en los dos años de estudio, increment¿ndose en 83. 88%. La maquina- 

ria eléctrica ocupa el segundo lugar en los mismos años, teniendo un aumento en

la productividad de] capital en 70%. Las máquinas - herramienta caen de un octavo

a un noveno lugar, con solo una adición de 17. 5%. 

Al personal empleado en la industria de máquinas de oficina produjo un valor de

109 450 pesos en 1970 para 1975 baja esta productividad a 104 220 pesos, decre- 

mentándose en 4. 78%. El equipo ferroviario tiene la segunda productividad más

alta en 1970 ( 99 480 pesos por empleado), pero en 1975 es tercera ( 78 000 pesos) 

con un decremento en 21. 59%. No as! para la industria de maquinaria agrícola

que en 1970 ocupa el cuarto lugary en 1975 el segundo, aumentándose su productivi- 

dad en 21- 82%. Para nuestra industria en estudio cada empleado generó 37 560 pe- 

sos y 57 220 pesos en 1970 y 1975 respectivamente, aumentándose esta generación
en 52. 34% pasando de un décimo a un séptimo lugar. Esto muestra la gran importan- 

cia que tiene la industria, en cuanto ala generación de plusvalfa y fuente de
acumulación. 

El indicador ( K/ T) muestra la proporci6n que hay entre el capital y el trabajo en

la obtención de un producto. La maquinaria agrícola en el año de 1970 por cada

peso invertido en trabajo le corresponde 3. 85 pesos de capital, en donde esta

relación era la más alta ( bajo ciertas condiciones podemos hablar de composición

orgánica de] capital) pero para 1975 cae a un tercer lugar, decrementándose esta

relaci6n en un 54. 55%. La maquinaria para oficina tiene un decremento en la com- 

posición orgánica en un 42. 28%, bajando de un segundo a un quinto lugar. La in- 

dustria automotriz le corresponde 2. 84 y 1. 90 pesos, obteniendo así el tercero y
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segundo lugar en los dos años de estudio, verificándose una baja 33. 10%. Las

m4uinas- herramienta pasan de un quinto lugar ( 2. 33) a un primer lugar ( 2. 43) con

un incremento de 4. 29%. Cabe destacar que fue la única industria que logra un

incremento tan elevado, ya que la maquinaria eléctrica tan solo aumenta en 0. 76%. 

Esta situación invita a la reflexión, en todas estas industrias se ha venido ge- 

nerando una descapitalizaci6n debido a que no invierten en nuevo equipo, dejando

que los equipos se desgasten hasta To último, sin permitir innovaciones. 

En cuanto al indicador ( K/ E), los empleados de la industria de maquinaria agrfco- 

la, mueven 96 380 pesos de capital en 1970 y en 1975 desciende a 50 000 pesos, 

ocupando el primero y el quinto respectivamente. En la industria automotriz

hay una relación de 92 100 y 71 980 pesos. La producción de embarcaciones tiene

una baja de 17. 22% en la movilización de capital por la fuerza humana, teniendo

el cuarto y segundo lugar. La industria de máquinas -herramienta ocupan el octavo

y el segundo lugar, con un incremento de] 30% en la movilización de los activos' 
fijos por parte de los trabajadores. 

El fenómeno presentado se ve también verificado a través de la comparaci6n de las

productividades del trabajo y el capital. La primera supera a la del capital con- 

siderablemente, observándose una trayectoria muy intersante, el trabajo viene a

ser la fuente principal de la expansión de las industrias, pero su incremento

viene siendo menor en comparación al aumento de la productividad de] capital. 

INDICADORES: 

V. A. Es el valor que resulta de restar a la producción bruta total , los insumos

T Es el valor de los salarios, sueldos, compensaciones por horas extras, co- 

misiones Y bonificaciones, reparto de utilidades y prestaciones sociales, 

pagados durante el año a los obreros y empleados, antes de deducirles el

Impuesto sobre la Renta y cuotas al seguro social. 

K Es la suma de los valores a costo de adquisición de: maquinaria y equipo

de producción, edificios, construcciones y obras, mobiliario y equipo de

transporte y otros activos tangibles, incluso terrenos. 
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E Es el personal de planta y eventual que estaba empleado en el estableci- 

miento en las fechas señaladas. Excluye a las personas con licencia ¡ limi- 

tada a pensionadas y a las que prestaron servicios a base exclusivamente

de honorarios, igualas y comisiones; cuando no forraban parte del personal

de] establecimiento. 

VA Al aporte que el trabajo realiza en la producción, es decir, es la produc- 
T— 

tividad de] trabajo. 

VA Es el aporte que efectúa el capital en la consecución del producto, es de - 
K

cir, por cada peso invertido en capital cuanto le corresponde de producto. 

VA Significa la parte que le corresponde a cada persona del valor agregado, 
E

esto es, en cuanto una persona generó el nuevo valor. 

K Muestra la relación que existe en la industria, entre trabajo y capital, 
T

donde se verifica si existe una aportación intensiva de capital o trabajo

en determinado producto. 

K Indica el monto que a cada persona le corresponde para movilizar el capital
r productivo. 

E) CONSUMO NACIONAL APARENTE* 

Según la información recopilada en fuentes disponibles, el consumo nacional apa- 

rente de las máquinas -herramienta ha evolucionado satisfactoriamente a una tasa

de] 6. 3% de 1970 a 1978, verificándose un movimiento brusco en los últimos cuatro

años; donde después de observar un crecimiento sostenido de] 16. 2%, se derrumbó, 

hasta alcanzar sólo el 1. 3%, como puede constatarse en el cuadro 4. E. I. l. Asimis- 

mo,. la producción nacional refleja este mismo movimiento, aunque más acentuado, 

ya que su dinamismo va de 27. 3% a un descenso menor que uno, y en forma general , 
tuvo un desenvolvimiento de] 13. 2%. Sin embargo, cabe señalar que las importa- 

ciones sufren la misma tendencia con una particularidad bien importante: en los

años críticos de la economía nacional se mantiene una tasa positiva, caso contra- 

rio a la producción. 

El consumo nacional aparente = producci6n nacional + imiDortaciones - exporta- 

ciones. 
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El consumo de las máquinas -herramienta por arranque de viruta experimentan un

crecimiento mayor que el consumo total ( 7. 7%); sin embargo, para los años de

1975- 1978 no tiene un descenso tan brusco como el consumo total y el de la ma- 
quinaria por deformación. Por su parte, la producción observa una tendencia ne- 

gativa en todo el periodo y en los últimos años, destacando su crecimiento de

7. 3% en 1970- 1974; esta baja de la producción es explicada por el mismo cambio

de la demanda que prefiere comprar artículos extranjeros como puede constatarse

mediante la tendencia que tuvieron sus mismas importaciones, estas tuvieron el

desenvolvimiento más importante de los últimos tres años de estudio ( 5. 1%) por lo

que su crecimiento general fue también satisfactorio. Existe una pérdida en

la producción nacional que se debe corregir inmediatamente, haciendo lo posible

para que las empresas amplíen su capacidad en la producción de tornos. 

El dinamismo del consumo de máquinas - herramienta por deformación en el período

de estudio fue muy vulnerable a las perturbaciones económicas tanto nacionales

como internacionales, teniendo como efecto una tasa muy baja del 1. 2%; sin em- 

bargo, en el período de 1970- 1974 se observa un crecimiento muy superior al mis- 

mo consumo total y al de la máquinaria por arranque de viruta, pero en el siguien- 

te período tiene una tendencia negativa de] 7. 7%. La producción de esta maquina- 

ria se ha expandido a una tasa muy significativa de] 75. 7% en los primeros años

de] período, este desenvolvimiento supera por mucho a la producción de la prime- 

ra división de las máquinas -herramienta, para el siguiente periodo existe una

progresión positiva e igualmente superior al consumo total y por división, por

tanto su tasa de crecimiento en todo el periodo también es espectacular, ya que

registra el 38. 7%. Las importaciones de estas máquinas han manifestado una des - 

aceleración bastante notable, del 1 y 10. 5% en todo el periodo y en los últimos

años, respectivamente; observando una tasa positiva del 15. 8% en los años de

1970 y 1974. En suma, este tipo de maquinaria poco a poco se ha venido susti- 

tuyendo, aunque en realidad la crisis internacional contrajo la demanda de impor- 

taciones en términos generales, pero se espera que se realice un verdadero proceso

de sustitución de importaciones. 

El consumo nacional aparente tuvo su punto más alto en el año de 1974 con 30 109

toneladas, la producción llega a su climax en el año de 1975 con 1 371 toneladas
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y se importan 28 786 toneladas en 1974, como puede constatarse en el cuadro
4. E. 1. 2. La demanda de maquinaria por arranque de viruta fue de 18 709 tonela- 

das para el año de 1974, es el punto de inflexión de la tendencia. Por otra

parte, el consumo de máquinas -herramienta por deformación en 1970 a 1974 fue

constante, notándose que en este último año se consumieron 11 130 toneladas, 

cifra que no fue alcanzada en ningún año. 

En el cuadro 4. E. 1. 3 puede constatarse la proporción y la forma en que han cam- 

biado los componentes de] consumo. En el primer año de estudio, la producción

nacional participaba en el consumo en 3. 05% y teniendo que traerse del exterior

el 96. 95% de la demanda, por lo tanto, las perspectivas de una sustitución de

importaciones es muy alta. Una idéntica situación la tienen en el mismo año las

máquinas - herramienta por arranque de viruta que dentro de] consumo total re- 

presenta el 64. 66%, donde el pafs satisface sólo el 3. 97% y por consiguiente las

importaciones cubren el resto del consumo 96. 03%. Asimismo, las máquinas por

deformación simbolizan el 35. 34% de la demanda nacional, por lo que las empresas

de] pafs sólo abonan el 1. 37% de] mercado y los productos extranjeros el 98. 63%. 

La participación de la producción en la demanda total ha venido evolucionando

satisfactoriamente ya que de 1970 a 1973 se mantiene constante en un 3%, pero

es a partir del año de 1974 donde se tienen aumentos significativos, donde se

observa una participación del 5%, este aumento es importante debido a que la

planta industrial se está adecuando sustancialmente. Por lo que respecta a la

producción de máquinas por arranque de viruta ha disminuido su participación

hasta 1. 35% de la demanda de esta maquinaria, siendo su más alta aportación a

la satisfacción de esta en el año de 1971 con 4. 49%. Cabe destacar, el impor- 

tante aumento que sufren la producción de máquinas por deformación que poco a

poco han ganado un lugar importante en el consumo , satisfaciendo la demanda de

un 1. 37% a un 17. 13%. 
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Ante esta situación de deterioro de las máquinas por arranque de viruta el Esta- 

do puso en marcha en el año de 1978 la empresa OERLIKON con la finalidad de produ- 

cir fresadoras ( universales, horizontales y verticales) y tornos, para poder

rectificar el mismo parque de esta maquinaria, que se encontraba muy por abajo

de los linamientos clásicos del parque de máquinas -herramienta referentes a su

constitución como es el 70% de maquinaria por arranque de viruta y 30% las má" 

quinas por deformación. 

Si las condiciones actuales se siguen manteniendo se puede esperar que para 1985

se consuman 38 567 toneladas, de las cuales 11 026 serán producto de las plantas

nacionales y 27 541 toneladas serán proveidas por el exterior ( cuadro 4. E. 1. 4). 
La situación de las máquinas por arranque de viruta dada la baja de la produc- 

ción, verificará una baja en el parque de m¿ quinas- herramienta, hecho que debe

ser corregido inmediatamente para que no exista un problema en la estructura

industrial, ya que será de 54. 01 1 donde la producción contribuir¿ con 0. 81%. 

Por lo tanto, la producción de máquinas por deformación será de 15 805 toneladas

donde el 68. 69% serán proveidas por las nacionales y el resto por extranjeros. 

Mediante la observación de] cuadro 4, E. 1. 4 resultan una serie de conclusiones

que nos llevan a evaluar una serie de aspectos bastante representativos para

el desarrollo mismo de la industria. El tener el quantum del consumo de máqui- 

nas -herramienta no limita nuestro examen, sino al contrario posibilita ejecutar

una serie de acciones que coadyuven al mejoramiento de esta rama industrial, ya

que las perspectivas de una mayor integración económica son positivas, en un

nivel general, que a niveles particulares cambia mucho, como por ejemplo: hay

que fomentar proyectos que promuevan la inversión en la máquinas por arranque

de viruta, dándole una mayor prioridad y por otro lado, en la maquinaria por

deformación, en sus nibros más significativos, debe de realizarse un proceso de

consolidación con el fin de real izar la sustitución de importaciones en una forma

eficaz y eficiente. 
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V. OBSTACULOS AL DESARROLLO DEL SUBSECTOR

A) TECNCILCIGIA

ANTECEDENTES HISTORICOS

El origen de toda tecnologia es la inteligencia y las manos del hombre que con- 

cluyen en el desarrollo de las fuerzas productivas en cada uno de los modos de pro- 

ducción. En cada época histórica el hombre ha inventado instrumentos que le han

servido para defenderse y apropiarse de la naturaleza, desde el hacha de mano has- 
ta la computadora. Esta forma de apropiarse de la naturaleza con los diferentes

medios de producción marcan la diferencia en cada etapa de] desarrollo de la huma- 

nídad. El hombre por naturaleza es social, caracterfstica que tiene un doble efec- 

to; interacciona al individuo y aumenta las necesidades sociales. El primer efecto

es de por si evidente: cada individuo se ve protegido por congéneres, por lo que

en determinado momento existe ayuda mútua, disposición al trabajo, por contener los

mismos objetivos. El segundo efecto registra no sólo la satisfacción de las nece- 

sidades más inmediatas de una sociedad, como son el comer, vestirse y habitar una

casa; sino también se satisfacen necesidades de] tipo de las diversiones y otros

servicios. La satisfacción de cualquier necesidad requiere de medios para solven- 

tarlas. Este es el fin por el cual los medios se articulan para lograrlo; en con- 

secuencia, el modo de articularse y su aplicación fundamentan la técnica de la ac- 
tividad económica. " La obtención de este fin, es decir, la eficiencia de la técni- 

ca depende pues de la aplicación de medios tales que utilizados como causas provo- 

quen el efecto deseado, de acuerdo con las leyes causales operantes en el campo

de actividad considerado. El conocimiento de estas leyes y la aptitud para utili- 

zarlas constituirán la condición necesaria para la eficiencia de la técnica; el

grado de eficiencia de la técnica depende del grado de conocimiento de las leyes

causales adecuadas y de la capacidad para utilizarlas. En el dominio de la técni- 

ca material aplicada a la actividad económica , el conocimiento y la habilidad pa- 

ra utilizar las leyes ffsicas, qui m̀icas, biológicas y también psicológicas ( en el

proceso del trabajo) es lo que determina su eficiencia. Se llama tecnologi à el
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saber basado en este conocimiento y en esta aptitud aplicados a la técnica de
17) 

la actividad económica" . La tecnologia incluye también los conocimientos

de los métodos de producción, de organización, de administración y comercial¡- 

zaci6n, diseños y procesos, los cuales se concretizan en un bien específico, 
formando un paquete. 

El desarrollo de la tecnología va aparejado con el mismo desarrollo de las fuer- 
zas productivas ( entendidas como la manera en que el hombre actúa sobre la natu- 

raleza para transformarla con determinados medios de producción y transformarse

a; jV mismo) y las relaciones de producción ( relaciones de los hombres que se es- 
tablecen en el proceso productivo por medio de la cooperación y la división del
trabajo, basadas en un determinado tipo de propiedad) amobs ligados recíprocamen- 

18) 

te constituyen el modo de producción . La historia ha descubierto cinco modos

de producción; la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalis- 

mo y el socialismo. Estos constituyen una abstracción, ya que ningún país ha desa- 

rrolado en un estado puro esta situación, sino que más o menos se han acercado a

cada sistema económico. Lo interesante es destacar que el desarrollo de las fuer- 

zas productivas significan el conocimiento de la naturaleza, para arrancarle sus

secretos y constituir diferentes medios de producciónque ejercerán una influencia
decisiva en el desarrollo de la humanidad, cada paso significa el dominio de la
naturaleza por el hombre, significan la invención de nuevos instrumentos, nuevas

técnicas. Pero estas invenciones no se dan aisladas, sino dentro de un sistema

económico determinado, ya sea esclavismo o capitalismo, y que ésto condiciona el

grado de avance tecnológico. 

Por ejemplo, existe una gran diferencia entre el uso de un arado al uso de un trac- 
tor, manifestándose de la siguiente manera: el dominio de la naturaleza es mayor

con el segundo equipo que con el primero, y existe una diferencia de los modos de
producción*. 

17) Lange Oscar. Economia politica. México FCE, 1974. pp. 135- 136. 

18) cf. Marx Carlos. Critica de la economia politica. México FCE, 1975. 

En reálidad, la tecnologia como tal aparece en el mismo desarrollo del capita- 
lismo, cuando este sistema subordina la ciencia a las necesidades de la produc- 
ci6n, en la reducci6n de costos y el mejoramiento de la calidad de los produc- 
tos. Pero en sentido amplio, el conocimiento empirico en los anteriores siste- 
mas contribuy6 a desarrollar la tecnologia. 
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2. SITUACION ACTUAL

La creación de tecnología responde entonces a un proceso histórico, en la forma

de las relaciones de producción, manifestándose en la situación concreta de cada

país determinada por el avance de su propio desarrollo capitalista, resultando

que cada país tenga un avance diferente más o menos lento o rápido. Algunos pa- 

ises marcan la pauta en cuanto a la integración del sistema capitalista y otros

se rezagan, efectáuandose una hegemonía de unos pafses y subyugando a los demás

países capitalistas, con la apropiaci6n de mercados internacionales y exportación

de capital, avalados por su tecnología particular. De esta forma el desarrollo

tecnológico se realiza a través de la competencia, en el capitalismo premonopolis- 

ta, maximizando sus ganancias por la reducción de] costo. En cambio, en el capi- 

talismo monopolista, el desenvolvimiento tecnológico lo realizan las empresas mo- 

nopólicas y el Estado, cuyos recursos en gran medida, son canalizados a la obten~ 
ción de una mayor cantidad de productos en poco tiempo y de una calidad uniforme. 

Actualmente, las empresas transnacionales son las que realizan una investigación

más sofisticada, por ello tienen y obtienen la pauta en cualquier innovación tec- 
nol6gica, la cual por otra parte, está de acuerdo a sus necesidades y a su cultu- 

ra. Desde este punto de vista, cada producto elaborado reponsde a un tipo de pro- 

ducción, que lo caracteriza por su integración al sistema económico. 

la monopolización de la tecnologia ( una manifestación del imperialismo) ha lleva- 

do a los países subdesarrollados a sustentar posiciones de negociación de pala- 

bra y de hecho. Sin embargo, en la mayoría de los casos no son tomadas en cuenta

sus decisiones. Por ejemplo, para la implantaci6n de una empresa transnacional, 

las compras de maquinaria y equipo, el proceso productivo implementado y sistemas

de administración implantados, obededen más a las necesidades del país de origen

que al receptor. Cabe aclarar que en algunos casos, el país receptor ya negocia

esta implantación mediante una participaci6n de] Estado y particulares en el ca- 

pital social. 

Ahora bien, la transferencia de tecnología puede realizarse de las siguientes

dos formas: mediante la transferencia de activos o bien a través de la presta- 
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ción de servicios técnicos. En el primer caso, son los procesos, métodos de pro- 

ducción y organización; en el segundo caso son los servicios de consultorfa y de
ingeniería. El caso de los bienes de capital registra en forma nítida el avance

tecnológico, es decir, en ellos se manifiesta la calidad y organización de la pro- 

ducci6n, por ser los medios de producción. Esto hace que contengan la doble forma

de transferencia. Sin embargo, en muchos casos responden más a la asesoría técni- 

ca y financiamiento en que opera el proveedor que a la transferencia de activos. 

Los bienes de capital en general y en particular, las máquinas - herramienta son
pues, la generación de la tecnología, la única forma de qarantizar el desarrollo

tecnológico. 

Conviene señalar, por otra parte, que no todos los avances tecnológicos de los

países desarrollados son comercializables, transferibles y asimilables. Esto es

debido a que en muchos casos el país receptor no puede comprarlas dado su costo, 

o porque la tecnología no puede pasar de un país a otro por los impedimentos té- 

nicos ( por el tipo de materias primas, por ejemplo) o porque la tecnología no pue- 

de adaptarse a las condiciones concretas de cada país. La transferencia tecnológi- 

ca de los países subdesarrollados debe considerar estas tres características para

evitar cuellos de botella, para posibilitar la integración de su aparato producti- 

vo y para fabricar las materias primas básicas apropiadas, desarrollando el uso

de sus recursos materiales y humanos. Asimismo, su negociación debe de buscar

la mejor opción que le brinde el mayor beneficio. Solo bajo estos criterios, se

podrá verificar un proceso de adopción de tecnología acorde con objetivos claros

y precisos que no den margen a situaciones de deformación de la economía. Esta

negociacIU únicamente es posible mediante la intervención del Estado, el cual

debe de partir de bases bien cimentadas, para orientar e inducir a la iniciativa

privada a que haga suyos también los intereses de la nación, creando mecanismos

e instrumentos de política económica que maximicen sus beneficios, a efecto de no

deteriorar el principio de la empresa ( capitalista). 

El caso de la producción de máquinas -herramienta se enfrenta a estos problemas, 

que se pueden resumir de la siguiente forma: 
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1) El país ha sido excluido del proceso de transferencia de tecnología por no

tener una capacidad de negociación. 

2) La estructura productiva se encuentra totalmente deformada por el proceso

de industrialización, el cual impulsó ramas específicas que se convirtieron

en puntas de lanza, como la de los bienes de consumo. 

3) Las empresas transnacionales que introducen tecnologías complejas sin permi- 

tir el desarrollo de la inteligencia al no autorizar mejoras tecnológicas y

perfeccionar la producción. 

4) la política de ciencia y tecnología no ha logrado integrarse a la política
económica general. 

la tecnología desarrollada en la producción nacional de máquinas - herramienta está

integrada para la construcción de bienes de tipo ligero que en la práctica no se

utilizan para el consumo productivo o para el uso en la producción. La tecnolo- 

gía adquirida en esta industria se ha tratado de diversificar, buscando una serie

de opciones que brinden una mejor utilización de los recursos, como lo puede cons- 

tatarel cuadrioS. A. 2. 1, en donde la tecnología proviene en un 25% de los Estados

Unidos y el resto de Europa. Esta medida es importante en relación al tremendo

impacto que el vecino país mantiene a todo México con maquinaria usada que no

proporciona ninguna experiencia en cuanto a su construcción. La diversificación

en la adquisici6n de tecnología mantiene al país en una posición firme en cuanto

a la negociación de los términos en que se va a transferir la tecnología y su cos- 

to. De este modo, ya no se dependerá de un solo país, sino de varios para asimi- 

lar y escoger la mejor tecnología adecuada. 

Las riáquinas- herramienta por arranque de viruta mantienen la misma proporción

de adquisición de tecnología, que el total de la industria. La tecnología desa- 

rrollada por las empresas mantiene la misma relación en cuanto al licenciamiento

y adquisición de la misma. Esta relación manifiesta el avance de las empresas

en la consecución de la independencia de los proveedores de la tecnología. Por

su parte, los fabricantes de máquinas -herramienta por deformación han desarrolla- 
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do su propia tecnología en un 56%, y el resto ha sido licenciada y adquirida en

el extranjero, donde esta tecnología proviene principal mente de los Estados Uni- 

dos ( 75%), caso contrario de las máquinas por arranque de viruta, esto obedece

al mismo nacimiento de esta industria porque las máquinas por deformaci6n se em- 

pezaron a producir primero. 

Ahora bien, anteriormente se anotó que en bien de capital, lo importante es la

asistencia técnica y su financiamiento, en el caso de las máquinas -herramienta
recibieron asistencia técnica consistiendo principalmente en procesos de fabri- 

cación, capacitación de técnicos en el extranjero, asesoría en planta, diseños

básicos del bien y en algunos casos asesoramiento en administración y mercadotec- 

nia. Es trascendente mencionar que esta industria ha dado grandes pasos en el

avance tecnológico, debido a que se ha podido prescindir de tecnología que antes

se importaba tal es el caso de: España, en la fabricación de taladros, rectifi- 

cadoras y fresadoras por medio de las compañias INGAR, W. Y. H. y C. M. E.; Yugoesla- 

via, en la fabricación de tornos y fresadoras por parte de la compafiSas PROVOMAJSKA; 

la República Federal Alemana en taladros con la empresa W. M. W.; Esta dos Unidos y

Francia en la producción de prensas dobladoras, cizallas, guillotinas y prensas

inclinables, por las compañías CHICAGO, HEIM, USI - CLEARING y FABLOM. 

Si bien este hecho permite medir nuestro grado de independencia, también indica

el grado de atraso en que vive esta industria, ya que esta tecnología ha sido

superada por los paises de origen, los cuales han iniciado una serie de investi- 
gaciones que han cambiado los sistemas de control desde el semi - automático hasta

el control numérico. Esta nueva tecnología es aplicable a las máquinas -herramien- 

ta en dos versiones; el sistema punto a punto y el de contorneado. " En el primero, 

el control determina la posición relativa de la herramienta de corte y la pieza

antes de comenzar la operación de mecanizado. En el segundo, controla mas bien

el movimiento relativo que la posición de la herramienta y de la pieza durante
el curso de] mecanizado. los sistemas punto a punto se emplean, principalmente, 

en taladros y mandrinadoras y pueden utilizarse también en algunas aplicaciones

sencillas de fresado. El sistema de contorneado se utiliza en tornos, pero es

particularmente apropiado para operaciones complejas de fresado«. 
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La m¿ quina- herramienta de control numérico recibe sus instrucciones, bien de una

cinta magnética o de una banda perforada de papel. La cinta magnética se utiliza

únicamente para operaciones complejas de contorneado y exige para su preparación, 

un equipo muy complejo y el uso de una computadora. La banda perforada de papel

puede perforarse fácilmente en una máquina de teletipo a partir de un programa

preparado a mano. Un Iector de cinta' descifra las instrucciones de la banda, 

explorando las perforaciones con un haz luminoso ( a unos contactos mecánicos), 

convirtiéndolas en señales eléctricas que se envían a la unidad de control. La

preparación manual de programas para los sistemas punto a punto y para algunos

sistemas de contorneado es relativamente sencilla: Cada unidad de control tiene

su formulario adecuado, sobre el cual el programador, que es un especialista en

planificar la producción, escribe en el orden debido cada una de las operaciones

que la máquina ha de realizar. Estas instrucciones se perforan en la cinta, que

queda así lista para su envío a la máquina". 

De todas las máquinas de control numérico actualmente en uso, el 75% llevan sis- 

tema de control punto a punto y un 25% de control contorneado". 

La introducción de máquinas de control numérico ha suscitado considerable inte- 

rés; sin embargo, su producción representa únicamente un 1% de todas las máquinas - 

herramienta que cortan metal. Por otra parte, las máquinas de control numérico

son mucho más caras que las convencionales, y su valor total asciende aproximada- 

mente a un 10% de] monto de todas las máquinas producidas"( 19). 

Esto último no es un impedimento para no comprarla, dado que el estado del pro- 

greso técnico va en aumento cada día, estos costos pueden y deben decrementarse

como fue el caso de las calculadoras, que su precio ascendía a varios miles de

pesos y en unos años se convirtieron en pesos. Por otra parte, es necesario sa- 

ber el grado de eficiencia económica de estas máquinas - herramienta, y el grado

de producción de la fábrica para su utilización. 

19) Naciones Unidas. La industria de las máquinas -herramienta. Nueva York, 

1974, pp. 5- 6. 
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El ejemplo antes expuesto, muestra la terrible distancia que existe entre la

creación de tecnología y su compra e interiorización. Los pai s̀es desarrollados

siempre mantendrán su lugar prepotente dentro del avance tecnológico, su estruc- 

tura cientffico- tecnológica y la fuga de cerebros, constituyen los factores para
mantener su hegemonía y explotación de los países menos desarrrollados, como es

el caso del Brasil, el cual ha logrado un avance importante en la sustitución de

importaciones de bienes de capital, fortaleciendo su estructura productiva, pero

algunos componentes de ella no han sido superados. Esto aunque parezca un avance

significa un retroceso, ya que los brasileños no son capaces de producir lo que

requiere el sistema productivo. 

Justamente, este problema no es solo de los brasileños, sino de los países sub- 

desarrollados que no han elaborado una tecnología propia, ya que su industriali- 

zación fue indiscriminada, forzando sus recursos naturales y humanos. Actualmen- 

te la tecnología adoptada en nuestro país no ha sido asimilada, sino solo la té- 

nica ha sido asimilada mas no la tecnología, es decir, cualquier unidad de produc- 
ción puede llevar a cabo su proceso productivo desde el principio al fin, conectan- 

do cada subsistema con otro para estructurar así el sistema productivo de esta
unidad, pero no se explica por qué una etapa del proceso productivo le correspon- 

de un determinado lugar y no otro. la primera conlleva el cómo y la otra el por

qué. Los recursos humanos involucrados en la tecnología adoptada, no han podido

generalizar la experiencia adquirida, observando graves deterioros en la creación

de una tecnología propia. No hay un organismo que pudiera sistematizar esta ex- 

periencia para que no se pierda y poder desarrollar las invenciones nacionales, 
que generan nuevos procesos, diseños, etc. Por otra parte, las empresas transna- 

cionales impiden cualquier invento de sus propios elementos humanos que pudieran

darle una máxima eficiencia, esto no es lo importante, sino la ganancia misma. 

B) MANO DE OBRA CALIFICADA

El desarrollo económico no es únicamente la producción de maquinaria y equipo y

la independencia externa, sino también la elevación de los mínimos de bienestar
social. Estos mininiDs de bienestar social sólo se logran a través de una remu- 
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neración elevada la cual pueda satisfacer las necesidades más inmediatas y media- 

tas y paralelamente a las acciones del Estado, es decir, el desarrollo económico

es el desarrollo de los individuos. Esta elevación de] individuo se realiza a

través de una distribución de] ingreso, que está directamente relacionada con la

calidad de los recursos humanos, si estos ofrecen una gran calidad, necesariamen- 

te su remuneración es mayor, dando por resultado que se satisfagan en su mayor

parte estas necesidades. 

La calidad de los recursos humanos tienen un doble efecto dentro de la economía

de una país; por una parte, es un efecto imprensidible para el avance tecnológico

y; por otra parte, esta fuerza laboral condiciona el avance tecnológico, mejorán- 

dola y buscando la eficiencia. Esta relación dialéctica incrementa la experiencia

laboral, transformándola en lo mental y físico. Tal mejoramiento de la calidad

de los recursos humanos se realiza por dos vías: la educación y la capacitación, 

cuyos fines son elevar la capacidad productiva de] trabajo, que llevará a garanti- 

zar una mejor remuneración. La educación facilita todos los conocimientos genera- 

les que son aplicados en la producción, en la organización y administración de] 

sistema productivo, o en el proceso productivo concreto, ayuda a los recursos hu- 

manos a operar y construir una máquina, a comprender un sistema administrativo, 

etc. En cambio, la capacitación especializa a los recursos humanos en su trabajo

específico que ya están realizando. La creación de tecnología se corresponde di- 

rectamente con la educación* y capacitación. 

En el país, el proceso de industrialización optó por tencologias intensivas de

capital, el cual excluyó al factor trabajo, hecho en cierta medida justificable, 

ya que el país no contaba con elementos humanos calificados y tenía que absorber

sólo aquellos recursos calificados disponibles. Ante esta evidencia el Estado

fomentó una serie de medidas coadyuvantes a desarrollar la educación elemental

y en cierta medida la educación técnica, al decretarse la educación primaria como

obligatoria y gratuita y crearse el Instituto Politécnico Nacional, para formar

los ingenieros y técnicos que la industrialización estaba demandando. Este gran

esfuerzo nacional por calificar a los recursos humanos, no tuvo el resultado de- 

Aqui se incluye la investigación tanto de las ciencias naturales como sociales. 
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seado, dados los problemas estructurales de la sociedad, como fue el salir de

una sociedad agraria a una industrial, hecho que se puede corroborar con el pro- 

medio esco1ar que impera en el pafs, tercer grado de primaria. Por tanto, el

trabajo no calificado es el que impera en nuestro pafs, como se puede comprobar

tan solo en las obras de infraestructura que absorben una cantidad enorme de ma- 

no de obra no calificada. 

Si partimos de] supuesto que, a una mano de obra calificada le corresponde un

ingreso mayor, las estaffisticas a este respecto son muy esclarecedoras. Asf, 

en el cuadro 5. B. l. l, la industria manufacturera tuvo un crecimiento de 2. 7% 

en los años de 1970 a 1978, tasa inferior a la de la pobalción. Por sectores, 

las industrias metálicas básicas han absorbido mano de obra en un 4. 7% mayor

que la industria manufacturera, esto se debe a la expansión de esta industria, 
motivada por la sustitución de importaciones. La división V le corresponde el

segundo lugar, en demanda de fuerza de trabajo ( 3. 7%). El tercer lugar lo man-' 

tiene el sector metal - mecánico - división VIII- con una captación de mano de obra
del 3. 6%. Como puede observarse, el sector metal - mecánico es generador de em- 

pleo. Por su parte, las otras divisiones se mantienen por debajo o por encima

de] promedio. 

Dentro del sector metal - mecánico, las siguientes industrias han demandado mano

de obra en orden descendente: aparatos electrodomésticos 8. 1%; la producción

de automóviles 5. 7%; carrocerias, motores, partes y accesorios para automóviles

5. 8%; maquinaria y equipo eléctrico 5. 3% y maquinaria y equipo no eléctrico 4j'5% 
cuadro S. B. 1. 2). El sector metal- mecánico participa en un quinto y un cuarto

lugar de las remuneraciones totales de la industria manufacturera, de lo que va

del empiezo de la década hasta 1978, lo cual constituye un fndice de importancia

en cuanto a la absorción de mano de obra y dado que ahf se ubican los bienes de
capital ( cuadro S. B. 2. 1). Por su parte, dentro del sector metal - mecánico, la ma- 

quinaria y equipo no eléctrico mantiene el primer lugar en cuanto a la aportación
al sector, esto da énfasis en cuanto a la importancia de la industria que ha lo- 
grado movilizar una mayor fuerza de trabajo ( cuadro 5. B. 2. 2). La remuneración

media anual de la industria manufacturera para el año de 1978 es de 91 mil pesos, 
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para el sector metal - mecánico fue de 108 mil pesos, superando al promedio en

17 mil pesos; ocupando con esto el tercer lugar en pagos al factor trabajo ( cua- 

dro 5. B. 3. 1). En el mis, o sector metal - mecánico, la industria de] automóvil, 

aparatos eléctrodomésticos y la maquinaria no eléctrica, son las industrias más

importantes para el mismo año, este hecho muestra que un mejor salario va en ra- 

zón directa con la adquisición de una mayor obra de mano calificada ( cuadro

S. B. 3. 2). 

La calidad de los recursos humanos tendrán como efecto una mayor productividad, 

una mejor asimilación de] trabajo y con esto aportar nuevos elementos que mejoren

la producción, esta serie de hechos ofrecen un poder de negociación de los sala- 

rios, lo cual se realiza una doble función, mayor ingreso, mayor consumo, amplia- 

ción de] mercado interno, demanda de maquinaria y equipo, demanda de empleo. 

Estas aseveraciones ideales se concretizan con ayuda de una educación clara y con
objetivos precisos, que realmente forjen recursos humanos eficientes. 

La industria de máquinas -herramienta para el año de 1979 contaba con 1 291 em- 

pleos, con un promedio de 68 personas por empresa, por efecto de contar con un

reducido tamaño de las empresas, este promedio es sumamente bajo, ya que el pro- 

medio de la industria de bienes de capital es de 460 personas por empresa. De] 

total de personal empleado, a la mano de obra directa le corresponden 675 emplea- 

dos, 58 personas en actividades ingenieriles, 61 para supervisión y 497 en perso- 
nal administrativo. 

En el cuadro S. B. 4. 1 se presentan las características de la industria de máquinas - 

herramienta, que básicamente son dos: la primera, se refiere a la mano de obra

directa calificada, en la cual la industria de máquinas - herramienta absorbe un

poco más que la de bienes de capital ( 48. 6% contra 43. 5%), pero que en general

de la fuerza de trabajo absorben el 71. 1% y las máquinas - herramienta 52. 3%; ésto

evidencla que la producción de máquinas -herramienta necesita de personal califi- 

cado para fabricar un producto de calidad, utilizar sus instalaciones adecuadamen- 

te y reducir el costo de producción. la segunda característica, es que la indus- 
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tria en estudio mantiene un excesivo aparato administrativo, 38. 5% contra un

20. 4% de] sector de bienes de capital, la carga que mantiene el aparato produc- 

tivo es muy fuerte, ya que inciden en la elevación del costo de producción, 

mermando las ganancias de las empresas. 

Las características productivas de la producción de máquinas -herramienta se pue- 

den observar en el cuadro 5. B. 4. 2, tanto en el sector bienes de capital como en

la industria de máquinas - herramienta, las labores de maquinado y ensamble son

los principales procesos de producción en donde estaba ocupada la mayor fuerza

de] trabajo, 78. 7% y 79. 5%, respectivamente. Esta mayor proporción es la expre- 

sión de una inexistencia de una industria horizontal auxiliar, efecto que redun- 

da en la producción de partes y accesorios por parte de las empresas, conllevando

a una demanda adicional de mano de obra. 

la falta de mano de obra calificada en esta industria se manifiesta con la exis- 

tencia de un solo turno. La escasez de mano de obra calificada no solo es de suyo

parte de esta industria, sino de todo el sector secundario, representan un serio

obstáculo al desarrollo de la industria de máquinas -herramienta, la cual necesita

una mayor proporción de este tipo de mano de obra e igualmente de personal de in- 

genierfa y supervisión, ya que su productividad no puede acrecentarse y seguir. 

expandiéndose. 

Los esfuerzos realizados por el Estado en materia de capacitación, no han dado

los resultados desdados desde que todavía existe una mayor proporción de mano

de obra no calificada, con lo cual el trabajo simple impera en nuestro país. La

capacitación se ha realizado a través de los Centros de Estudios Científicos y

Tecnológicos creados con el fin de preparar técnicos profesionales. Los Centros

de Estudios Científicos y Tecnológicos, también preparan técnicos pero que ofre- 

cen una alternativa al alumno: incorporar se al traajo como técnico o seguir sus

estudios en un nivel superior para desarrollar lo aprendido, o ambos. La Escuela

Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial, que tiene como

objetivo crear profesores para la capacitación. El Colegio Nacional de Educación

Profesional Técnica que tiene la función de preparar técnicos en todas las espe- 
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cialidades, se pudo detectar que existe la carrera en esta institución de técni- 

co en máquinas - herramienta. 

Asimismo, el Centro Nacional de Productividad de México A. C. ( CENAPRO) y el Ser- 

vicio Nacional de Adiestramiento Rápido de la Mano de Obra en la Industria ( ARMO), 

ofrecen a los industriales capacitar al personal de la empresa. El CENAPRD tiene

las siguientes actividades: a) realizar y promover en forma directa programas

de capacitación de personal, mediante la celebración de cursos en materia de ad- 

ministraci6n, organización, planeaci6n de la empresa, ingeniería y economía de la

producción; b) tiene una videoteca y una cineteca; y c) edita la " Gaceta de Pro- 

ductividad" y " Productividad y Desarrollo". Por su parte, ARMO proporciona: a) 

cursos al personal obrero que sea susceptible de ser promovido a las funciones

de supervisor; b) cursos de perfeccionamiento a supervisores de las empresas in- 

dustriales, encargados de] adiestramiento y capacitación; c) lineamientos al su- 

pervisor ensu tarea administrativa como: seguridad, mejora de los métodos de tra- 

bajo, relaciones humanas y adiestramiento específico del trabajador en el puesto; 

d) un centro de información a los empresarios; y e) perfecciona la habilidad de

los trabajadores en el afán de aprender en el menor tiempo posible. 

Las empresas de máquinas - herramienta se han basado en sus propias fuerzas. No

han consultado este centro, por lo cual su capacitación se realiza en una forma

empírica. 

C) MATERIAS PRIMAS BASICAS

Las materias primas básicas en la producción de máquinas - herramienta son las

siguientes: hierro gris, acero aleado y plancha de acero, donde el primero cons- 

tituye aproximadamente del 50 al 60% de] peso total de una máquina -herramienta. 

Asimismo, también cabe señalar que el acero aleado debe contener un gran porcen- 

taje de níquel y cromo para hacerlo más consistente y de esta forma elevar la
calidad de] producto. La misma situación se presenta para la plancha de acero. 

Además existen otras materias primas con igual grado de importancia, tales como: 

piezas eléctricas para los cuadros de control de la máquina, motores eléctricos, 



85

bombas de engrase, válvulas hidráulicas y neumáticas, pernos de gran resistencia

a la fracción, copiadores y otros equipos especializados, bombas de engrase, ro- 

damientos bronceados, cojinetes de bolas y rodillos de alta precisión para gran- 

des cargas, pasadores fijos y bombas eléctricas de refrigeración. 

Si bien, estas partes, componentes y materiales básicos forman la totalidad de la

máquina ( mecanismo motriz y de transmisión) falta considerar la máquina de tra- 

bajo propiamente dicha la herramienta de corte. Esta herramienta ha observado

un rápido desarrollo promoviendo una gran calidad en el acabado de las piezas

trabajadas. 

El acero al carbono, templado y revenido fue la base de la herramienta de corte, 

hasta fines del siglo pasado, donde los mecanismos de transmisión y motriz supe- 

raron a ésta, siendo causa de la limitación de la productividad. Posteriormente, 

esta limitación fue superada con un nuevo material llamado " acero r¿pido", cons

tituido en una gran proporción por tungsteno y cromo. El nuevo invento provocó

que también se cambiara la conformación de las máquinas - herramienta con caracte- 

risticas de mayor rigidez estática y dinámica. Hasta los principios de la déca- 

da de los ' 30 se mejoró la máquina de trabajo, al combinar el carburo de tungs- 

teno sinterizado. Este es hasta la fecha el elemento que se usa en lasmáquinas- 

herramienta con algunas reformas. 

En el país, la fabricación de piezas fundidas en hierro y los aceros laminados

planos y no planos que requiere la industria de máquinas - herramienta es de buena

calidad y ha venido expandiéndose satisfactoriamente la producción siderúrgica
como puede constatarse en el cuadro S. C. 1. l., a pesar de la disponibilidad de

los datos, muestra como se ha venido acrecentando la oferta de los materiales

necesarios para la fabricación de maquinaria. El acero aleado ha tenido un cre- 

cimiento de 4. 2%, inferior al desarrollo por el acero - que incluye acero al car- 

bono— Por otra parte, el acero aleado grado maquinaria ha evolucionado acelera- 

damente en las piezas vaciadas y lingotes destinados a forja, excepto lingotes

para laminación. Sin embargo, todavía adolece la producción siderúrgica de no

mantener una calidad uniforme de] material de hierro y acero, por lo cual se ve
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obstaculizada la fabricación de máquinas - herramienta, verificándose una importa- 
ción de] material faltante. 

Ahora bien, la demanda de motores y válvulas de control se satisface desde el
exterior obligando a las empresas a mantener un stock de estos productos para
evitar rezagos en el aprovisionamiento. Por otra parte, los engranes y los ro- 

damientos producidos en el país no reunen las normas internacionales de calidad, 
provocando que la mluina- herramienta trabaje deficientemente y realizando traba- 
jos que no puedan reunir las características requeridas por algún demandante. 
La calidad de interruptores, motores y otros componentes eléctricos es bien acep- 
tada por los productores de máquinas -herramienta, lo cual ya significa un buen
paso en la integración material de estas máquinas. 

El cuadro S. C. 2. 1 muestra los requerimientos de materias primas por empresa. 
la gran industria es la mayor demandante de todos los productos junto con las
máquinas por deformación. Por otra parte, el hierro gris es consumido en un

36. 25% del total de los insumos, la placa de acero 47. 30% la barra de acero
10. 18%, el acero especial 4. 02%, la fundición de acero 2. 25%. Más o menos exis- 

te una misma proporción para la gran industria debido a que ella incide en los
movimientos de los insumos. 

La absorción de insumos por tipo de producción presente las siguientes caracterfs- 
ticas: para la producción de maquinaria por arranque de viruta se necesita 81. 32' 
de hierro gris, 6. 59% de barra de acero y 6. 50% de fundición de acero. Con las

máquinas por deformación sus requerimientos son 74. 87% de placa de acero, 12. 22% 
de barra de acero y 9. 41% de hierro gris. La producción de hierro y de acero de- 

be estar constantemente superándose para poder superar estos requerimientos de
las máquinas más importantes de las máquinas. Afortunadamente, la siderúrgica

r1dLional a

1

vanza rápidamente firmando convenios de produrri6n conjunta entre el

pai`s y otros. 
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D) POLITICA ECONOMICA

Sin pretender realizar una evaluación de la política económica del país - sería
tema de otra tesis-, se destaca en este apartado únicamente los instrumentos

que dieron auge y obstaculizaron el desarrollo de los bienes en capital y en
particular a las máquinas -herramienta. La tor.% de decisiones. se realiza en un

momento específico y bajo circunstancias bien definidas, pero cuando cambian
estas condiciones es necesario tomar una nueva decisión en base a estas circuns- 
tancias nuevas, si se tardan en decidir el problema se acrecienta e impidiendo

una rápida soluci6n. As!,, de esta manera, se desenvolvió el quehacer de la po- 

lítica económica. 

La Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias fue publicada en el Diario
Oficial de] 4 de enero de 1955, la cual viene a sustituir y ampliar las disposi.- 
ciones que beneficiaban varios sectores de la economía de la Ley de Industria
de Transformación de 1941, inspirada en los decretos de 1939 y 1926. Esta Ley

definila su objeto de estudio: industrias nuevas " las que se dediquen a la manu- 

factura o fabricación de mercancías que no produzcan en el país, siempre que no

se trate de meros sustitutos de otras que ya se produzcan en e§ te, y que contri- 
buyan en forma importante a su desarrollo económico" ( art. 22). Las industrias

necesarias son " las que tengan por objeto la manufactura o fabricación de mercan- 
ci às que se produzcan en el país en cantidad insuficiente para satisfacer las ne- 
cesidades del consumo nacional, siempre que el déficit sea considerable y no pro- 

venga de causas transitoria? ( art. 32). Estas a su vez se dividen en básicas, 

semibásicas y secundarias para efectos de fomento industrial y clasificar las
franquicias fiscales. las industrias básicas se definen como 1as que produzcan

materias primas, máquinas, maquinaria, equipos 0 vehfculus que sean primordiales

para una o más actividades de importancia fundamental para el desarrollo indus- 
trial o agrícola de] país, de acuerdo con lo que al respecto se establezca en el
reglamento" ( art. 8). Las industrias semib¿ sicas son 1as que produzcan mercan- 

cias destinadas a satisfacer directamente necesidades vitales de la población, 
o que produzcan herramientas, aparatos científicos o artículos que puedan ser
utilizados en procesos posteriores de otras actividades industriales importantes, 
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según las normas que sobre el particular contenga el reglamento" ( drt. 9). las

industrias secundarias producen mercancías no comprendidas en las anteriores in- 

dustrias ( art. 10). Bajo esta denominación las empresas " nuevas" y " necesarias" 
tienen una serie de exenciones o reducciones fiscales en las utilidades, impues- 

tos a la importación, renta, ingresos mercantiles que les corresponda a la Fede- 

ración e impuesto de] timbre por 10, 7 6 5 años, según la clasificación de la

empresa, que posteriormente podrían adquirir una prórroga por cinco años o más, 

así fuera el caso. Para la obtención de estos estímulos por las empresas, debe- 

rían de hacer una solicitud proporcionando; las tecnologías empleadas, la utili- 

zación de maquinaria y equipo extranjero y nacional, especificaciones de los pro- 
ductos importados entre otros. El 15 de diciembre de 1975 en el Diario Oficial

aparece el Decreto que le da fin a la existencia de esta Ley. 

El segundo instrumento que utilizaron las empresas para evitarse pagos extras y
obtener tecnología a la mano fue la Regla XIV de la Tarifa de] Impuesto General

de la Importación, elaborándose en 1930, donde incluyó dos fracciones arancela- 

rias de maquinaria levemente gravadas. Hacia 1956, la Regla XIV sufre cambios

sustanciales, en los cuales se facilitaba la importación de maquinaria para ins- 

talar plantas o ampliarlas. El gravamen de los impuestos oscilaba entre un 2. 1% 

de su valor al 8. 5%, éstos se fijaban en función de la actividad industrial a la

que estaba destinada la maquinaria, con criterios arbitrarios sobre esta misma

funcionalidad. 

Para 1965, la Regla XIV cambia de forma en sus disposiciones, nuevamente. El

gravamen impositivo a la maquinaria se aplica en función de su naturaleza y no

por el destino de la maquinaria, se establecen un impuesto de] 12% ad. valorem, 

aunque existen otros impuestos mayores. La Regla XIV " establece un subsidio de] 

50% de los impuestos de importación de la maquinaria que se utilice para instalar

o ampliar o modernizar plantas industriales. La propia Regla 14 fija una serie

de disposiciones burocráticas para el manejo de] subsidio tan inoperante que la

Secretaria de Hacienda decide no aplicarlas; en su lugar continuan en vigor las

disposiciones en la materia de la derogada Tarifa de 195V. 
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En 1967 la Secretaría de Hacienda aumenta en 100% las cuotas arancelarias de la

mayor parte de las fracciones de maquinaria ( aquellas cuyo arancel era inferior

al 15%) con la finalidad de no aumentar en si la recaudación fiscal sino de ' colo- 

car a México en mejor situación de negociar con los países de la ALALU. Para

evitar la repercusión de ese aumento, el subsidio de la Regla 14 se eleva a 75% 

y se otorga un automático de 50% a cualquier importador. Al mismo tiempo, conti- 

nua en vigor el subsidio de 50% de la Regla 14 para aquellas fracciones que no

sufrieron el mencionado aumento de] 100%. Puede afirmarse que era un verdadero

problema entender todas estas modalidades, el importador muchas veces no podfa

saber que impuestos pagarla por la importación de su maquinaria hasta que ésta

llegaba a la aduana y aún en ciertos casos hasta rendido el resultado de la ins - 
20) 

pección" 

Por otra parte, debe de tomarse en cuenta que los empresarios perdían el tiempo, 

en los trámites y su aprobación a las disposiciones de esta Regla por lo cual

aunado a ésto se busca darle mayor continuidad a esta Regla, por lo que el 28 de

diciembre de 1971 se reforman una serie de aspectos para ofrecer una mayor fun- 

cionalidad y recuperar el terreno de] desequilibrio industrial. 

Esta disposición establece un régimen preferencia] para la adquisición en el

exterior de maquinaria y equipo que tienda a fomentar el desarrollo -industrial

de] país, facilitando la creación de nuevas empresas o la ampliación y moderni- 

zaci6n de las ya existentes. En su forma actual de operación, la Regla XIV otor- 

ga dos tipos de privilegios a los importadores de maquinaria y equipo; por una

parte, permite la importación de dichos bienes en unidades completas y, por otra

reduce en 75% el arancel de importación, ya de por sí bajo ( 7% en promedio), que

grava la adquisición de esos conjuntos de maquinaria destinados a una misma plan- 

ta. Empero, la Regla XIV no hace distinción en cuanto al contenido tecnológico

de los bienes de capital, pues no elimina el peligro de las importaciones de equi- 

po obsoleto ni obliga a que la fijación de los precios del equipo de capital im- 

portado se haga conforme a los vigentes en el mercado internacional" ( 21). 

20) Asociaci6n Nacional de Importadores y Exportadores de la Repalica Mexicana

y et al. Manual de la Nueva Regla 14. Subsidio a la Importaci6n de Maqui- 

naria. México. impresora Santa Maria, 1972, pp. 11- 12. 

21) wionczek, Miguel S. La transferencia internacional de tecnologia. El caso

de México. México. FCE, 1974, p. 43. 
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Estos dos instrumentos tenían como objetivo fundamental cerrar un círculo de pro- 

tecci6n a la sustitución de bienes de consumo, apoyándose también en el arancel, 

tasa de cambio y control cuantitativo, creando una producción nacional de bienes

y aminorar la afluencia de productos externos. 

Si bien estos instrumentos adquirieron una importancia crucial para el momento

en que fueron realizados, debido a que abarataban los bienes de capital para que

los costos de producción no se incrementaran y así aumentar la brecha que existe

entre los precios internacionales y los nacionales. Tal situación fue bien apro- 

vechada por todas las empresas extranjeras instaladas en el país para trasladar

sus bienes de capital y con ello la tecnologia, sin otro particular que seguir

produciendo y no generar una tecnología estrictamente mexicana y ser integradora

de] aparato productivo, es decir, una interrelaci6n entre los medios de producción

y los medios de consumo o en otros términos, el ahorro no es canalizado hacia la

inversión. 

La desproporción existente de] aparato productivo del pafs por estas causas, ha

hecho conciencia de este problema por parte del Estado, el cual derogó estas le- 

yes a principios de la década de 1970. La medida antes dicha fue realizada muy

tarde, ya que a partir de los finales de la década de los años sesenta, el país

inicia la sustitución de bienes intermedios y bienes de capital, pero que con

estas medidas no lograron realizarlo, ya que para cualquier demandante de bienes

de capital prefería importarla, dado su costo, las exenciones fiscales, que com- 

prarlas en el país, ya que permitían un costo elevado y sin ninguna exención fis- 

cal. Por otra parte, dados los grandes recursos que se enviaron a través de las

negociaciones con la deuda externa, permitieron saldar el déficit de la balanza

de pagos dada la gran afluencia de importaciones. Sin embargo, todo tiene un

lfmite, y ya es necesario realizar acciones con el fin de integrar nuestra econo- 

mfa tanto nacional como regionalmente. 
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VI. ALGUNAS CONSIDERACIONES Al DESARROLLO DEL SUBSUTOR

A) MOnIFICACIONES A LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA ECONOMICA

1) POLITICA FiSCAL

Como apuntabamos en el capítulo anterior, en el país no existía una política que fo- 

mentara la producción inetrna de los bienes de capital, sino al contrario, la emiti- 

da en épocas anteriores daba las facilidades para que se trasladasen hasta plantas

enteras al país, sin crear por ese camino una integración horizontal y vertical de

las industrias. Es a partir de la presentación por parte del Estado del PlanNacional

de Desarrollo Industrial. en 1978, cuando se presentan una serie de estímulos basados

en la inversión y el nivel de empleo, tendientes a desarrollar una estructura indus- 

trial fuerte y bien cimentada con el fin de lograr un crecimiento económico, ordena- 

do y sostenido. Los estímulos fiscales son elaborados con una base firme: el p tr6- 
leo. El Plan se fortalece mediante el financiamíento que ejerce la venta de este

energético al exterior, dando por resultado que el Estado tenga vastos recursos fi- 

nancieros, y por lo mismo ejerzca una mayor influencia dentro de la economía y ob- 

serve un poder negociador mayor tanto interna como externamente. Su lugar en cuan- 

to al nivel de recursos administrativos se utiliza a través de] sacrificio fiscal

que trata de reactivar la inversión lo más rápidamente posible con el fin de propi- 

ciar los efectos multiplicadores, estos es, ahora el Estado con su poder de parti- 

cipaci6n trata de orientar la actividad económica considerando objetivos, metas y

prioridades. Esta estrategia se basa ante todo en criterios de carácter sectorial

regional y temporal. 

El Plan distingue dos sectores prioritarios: la agroindustria y los bienes de capi- 
tal. las regiones prioritarias: Zona I. De estímulos preferenciales. Comprende

cuatro puertos industriales ( IA.) Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas - las Truchas, Sali- 

na Cruz y Tampico. Y la zona ( IB.) que comprende potencial de desarrollo indus- 

trial, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Oaxaca, Guanajuato, Coahuila, Co- 

lima, Chihuahua, Chiapas, Durango, Jalisco, Quer6taro, Quintana Roo, San Luis Poto- 

si, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatgn y Zacatecas. Zona H. 
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De prioridades estatales. Son las ciudades o municipios que el poder ejecutivo de

las entidades federativas consideren como polos de desarrollo, de acuerdo a los con- 

venios que se firmen con el Gobierno Federal. Zona III. De ordenamiento y regula- 
ci6n. La primera zonificaci6n IIIA denominada Area de crecimiento controlado, com- 

prende al Distrito Federal; Tizayuca, Hidalgo; y parte de] Estado de México. La

Zona IIIB llamada de consolidación la integran Hidalgo, el resto del Estado de Mé- 

xico, Morelos, Puebla y Tlaxcala; ésta última zona carece de estímulos. El carác- 

ter temporal lo adquiere en el sentido de que no son permanentes los estímulos pa- 

ra no crear en el aparato productivo ineficiencias. De hecho estas prioridades lle- 

van imolícitas otras más como el fomento a las exportaciones, al empleo y apoyo a la
pequeña empresa. 

Con este marco de referencia se hace posible elaborar y accionar los instrumentos
fiscales. " Se concederan créditos contra impuestos federales a persona s físicas o

morales de nacionalidad mexicana que realizen inversiones en empresas industriales, 

establezcan turnos adicionales de trabajo o adquieran maquinaria y equipo fabrica- 
dos en el país. El crédito fiscal se hará constar en un Certificado de Promoción

Fiscal que expedirá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicho certifica- 

do servirá para pagar cualquier impuesto federal no destinado a un fin específico.' 

Los créditos fiscales se otorgaran con base en: 

i) El monto de la inversión que se realize en activos fijos. 

ii) El volúmen de empleo generado con motivo de dicha inversión u originado por

el establecimiento de turnos adicionales de trabajo. 

iii) El valor de la maquinaria y equipo adquirido que sea de fabricación nacio- 
nal (

22) 

Con estas características los bienes de capital tienen los siguientes estímulos: se

22) S. P. F. I. PLAN DE DESARROLLO INDUSTRIAL. p. p. 182. 1979. 
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otorga un crédito fiscal contra cualquier impuesto federal igual al 20% de] valor

de la inversión de activos fijos ( maquinaria, construcciones e instalaciones), 20% 

por el empleo generado por la misma inversión, esto es, un crédito fiscal por la

erogación anual por los empleos nuevos generados, computados al salario mínimo de

la zona que se trate: otro más por el 5% a la compra de bienes de capital genera- 

dos en el país. Por otra parte es necesario señalar que también existe El Acuer- 

do ( enero de 1980) por medio de] cual los fabricantes de bienes de capital tienen

un subsidio de] 100% al impuesto general de importaciones que causen las materias

primas, partes y componentes necesarios para la fabricación de los productos; y
estímulos para la producción de manufactura dedicadas a la exportación. 

La pequeña empresa goza de un crédito fiscal equivalente al 25% de la inversión en

maquinaria, instalaciones, equipo y construcciones con la finalidad de ampliar o

iniciar sus actividades. Este estímulo tiene como condición que se realize en la

Zona I y II. En la Zona HIB sólo se darán si amplía sus actividades en el mislno

renglón que siempre ha venido operando. 

Los estimulos fiscales elaborados hacia el octavo año de la década de los setenta, 

no se ajustan a la problemática de la producción nacional de máquinas - herramienta, 

ya que en realidad no fomentan esta industria, sino que más bien están avocadas a

crear otros centros industriales que fomentar a los ya tradicionales, pero lo impor- 

tante es junto con esto realizar estímulos concretos que beneficien a las diferentes

industrias que componen a los bienes de capital, debido a que contienen una distinta

problemática que se tiene que abordar de diferente manera. Este problema si no se

supera puede ofrecer diferentes matices difíciles de superar, provocando que sólo

las empresas fuertes con financiamiento y calidad se apoderen de esta industria na- 
ciente. 

Por su parte la política comercial cierra el círculo fiscal y a la producción de

bienes de capital. Los aranceles han sufrido cambios desde el sexenio pasado con

la intención de detener las importaciones masivas de los productos de reserva del

país. Pero concretamente a los bienes de capital se les impone la nueva Tarifa A- 
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rancelariaen 1979, por la Comisión de Aranceles y Controles al Comercio Exterior, 

constituida por la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de Ha- 

cienda y Crédito Público, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la
Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, que se basa en las siguientes dispo- 
siciones: a) los bienes de capital que se producen en el país tienen un arancel

de] 40 al 50% b) los bienes de capital que se puedan producir en el país a corto

o mediano plazo se les impuso arancel de] 20 al 30%; y finalmente, c) los bienes

de 4pital que en el país no se puedan producir dadas las características técnicas

y de mercado o que por conveniencia no puedan producirse, tienen un arancel suma- 

mente bajo del 5 al 10%. 

Dentro de esta situación la importación de máquinas -herramienta se encuentra muy

desequilibrada y así mismo, con un liberalismo muy acentuado, dado que con estos
criterios evaluatorios las máquinas -herramienta se mueven entre un rango arancela- 

torio del 10 al 50% del impuesto ad - valorem. Dentro de la Tarifa General en su

fracción 84. 45 A. dedicada a las máquinas - herramienta, cincuenta, y ocho fracciones

se encuentran con un gravamen del 10% que las comprenden tornos paralelos univer- 

sales , tornos semiautomáticos revólver con torreta *, afiladoras de herramientas

taladradoras de banco y de columna,* azallas e guillotinas * rectificadoras, fresa - 

doras, dobladoras, talladoras de engranes, aserradoras y algunas troqueladoras. 

En el segundo criterio se incluyen los tornos automáticos, verticales y copiadores

con volteo y los demás; rectificadoras planas, mandriladoras con un peso mayor de
25 toneladas, aserradoras, máquinas mixtas, punteadoras, taladradoras, perforado- 

ras radales, dobladoras roladoras, prensas de dobla moritante y máquinas transf ' er. 
Cabe señalar, que dentro de la ALADI tienen también trato preferencia] que oscila

entre el 3 al 10% de gravamen a excepción de las mandriladoras, dobladoras, rolado - 

ras, aserradoras y tornos no específicos. 

En la tercera categoría sólo se observan tres fracciones: prensas exéntricas, ende- 

rezadoras o cortadoras de alambre o alambr6n y troqueladoras, de estas los países

Estas máquinas -herramientas están exentas en los convenios de la ALADI. 
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del ALADI han negociado a las enderezadoras con una tarifa del 7%. 

Por otra parte, es necesario anotar que en la primera selectividad del arancel

los tornos, fresadoras y taladradoras, requieren de permiso previo. Sin embar- 

go, los otros dos criterios no necesitan de tal licencia. 

Esta forma de estructurar la política comercial no permite una producción nativa

de las máquinas -herramienta que son prioritarias de la política económica nacional, 

ya que mantienen un arancel sumamente bajo lo cual no estimula la compra de maqui- 

naria nacional, sino que se adquire maquinaria importada. Es conveniente también

mencionar que esta falta de agresividad se traduce en una mayor fuga de divisas. 

Por ésto, es necesario estructurar los instrumentos arancelarios de una forma

integral, donde prevalezcan los criterios de selectividad en base a necesidades

de interés general, esta modificación se puede realizar a través del permiso pre- 

vio, el cual muestra el poder negociador de los particulares como del sector público. 

2 CREDITICIAS

El instrumento crediticio lo engloba la política financiera, pero su importancia

estriba en este renglón, que juega un papel muy importante en la adquisición de

recursos financieros para sufragar los gastos de diversa índole que se presentan, 

dado que obtener dinero barato permite una mayor capitalización en un menor tiempo; 

obteniendo por ese camino una mayor garantía y seguridad en el manejo de] dinero

ajeno. 

En el país existen cuatro instituciones gubernamentales coadyuvantes al desarrollo

industrial que ofrecen apoyo financiero preferencial. Estos organismos son: Nacio- 

nal Financiera S. A., Banco de Comercio Exterior, Banca Somex y Banco de México S. A. 

principalmente. 

Nacional Financiera como institución de fomento industrial, y corroborando las

disposiciones del Plan de Desarrollo Industrial otorga créditos a la fabricación

de máquinas - herramienta, a tasas de interés desde 24. 5% a las zonas denominadas

de mayor prioridad hasta 26. 5% a las zonas de crecimiento controlado. Por otra

parte existen organismos dependientes de esta institución encargados de realizar

labores de crédito y financiamiento selectivo y prioritario. Tal es el caso de

FONEP, FIDEIN y FOGAIN. 
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El FONEP ( Fondo de Estudios de Preinversión) asigna sus recursos financieros para

la implementación de estudios de prefactibilidad técnica y económica que tengan

la intención de ampliar o crear una nueva empresa; especificaciones de ingeniería

y detalle; estudios para mejorar la capacidad administrativa, productiva y opera- 

cional; asesoría directa a la empresa mientras dura el proyecto de preinversi6n; 

y por último estudios generales de prefactibilidad del carácter regional sectorial, 
estudios de cuencas, recursos naturales y humanos e investigaciones aerofotogramé- 

tricas. Estos estudios los realizan consultores especializados que se encuentran

registrados en este Fondo, y son seleccionados a través de un concurso. El crédito

se otorga según sea el costo de] estudio a una tasa de interés de] 10% sobre saldos

insolutos, a un plazo de amortización que oscila entre dos a seis años. 

Fondo Nacional de Fomento Industrial ( FOMIN) tiene las siguientes funciones: a) 

participa en el capital social hasta con un 49% de aquellas empresas nuevas o aque- 

llas que deseen ampliarse. Conviene señalar que no dirige la empresa, solamente

forma parte de la administración y, b) otorga crédito subordinado convertible, que

se define como el otorgamiento de créditos a los accionistas a largo plazo y sin

garantías, con períodos de gracia atractivos y con tasas de interés cinco puntos

abajo que las prevalecientes en el mercado de capital cuando no es necesaria su

participación, vende las acciones de su propiedad en primer término a los accio- 

nistas socios y después a otros particulares. 

El Fideicomiso de Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales y Centros Comercia- 

les ( FIDEIN) financfa la venta de terrenos urbanizados y arrendamientos de naves

industriales y maquinaria y equipo con opción a compra, ubicadas en los diferen- 
tes polos de desarrollo que ya tienen determinadas. Estos créditos se extienden

a una tasa de interés que varía entre 15 y 18. 5% sobre saldos insolutos. 

Además de estos fondos, NAFINSA también administra el fideicomiso denominado, Fondo

de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pequeña ( FOGAIN) donde se presentan
los siguientes servicios de crédito: habilitación o avfo, refaccionarios, hipote- 

cas industriales y puente. Las tasas de interés que se otorgan oscilan entre el 14
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al 22% con plazos de amortización de 17 y 30 meses, de 5 a 6 años y 4 a 6 años, de- 

pendiendo de la zona geográfica en que se encuentra y a los criterios de prioridad. 

El Banco de México, S. A., por su parte ejerce una influencia sustancial tanto como

Banca Central como por los dos Fondos relacionados con el Fomento Industrial que ma- 

neja, debido a que los recursos financieros trata de optimizarlos y movilizarlos, de

tal suerte, que se canalicen a satisfacer las necesidades más apremiantes del país, 

estos son: 

El Fondo de Equipamiento Industrial ( FONEI), facilita créditos para gastos de insta- 

lación de maquinaria y equipo, la construcción de edificios e instalaciones indus- 

triales, adquisición o arrendamiento de activos fijos y la formulación de estudios

de preinversión de proyectos industriales con el único fin de que las empresas de

nueva creación o se amplíen o alivien la presión de la balanza de pagos, es decir, 

sean exportadoras o sustituyan importaciones. Las tasas de interés en que se o*torga

el crédito es fluctuante, pero están por abajo de las imperantes en el mercado. Se

establecen con las normas provenientes de] Banco de México. 

El Fondo de Fomento a las Exportaciones de Productos Manufacturados ( FOMEX) otorga

créditos para financiamiento a la pre -exportación con una tasa de interés de] 8% 

sobre saldos insolutos, financiamiento de la exportación, garantías de crédito a

la exportación, garantía contra falta de pago de créditos, garantía al primer adqui- 

riente de bienes de capital contra pérdidas derivadas del mal funcionamiento de los

mismos, financiamienro a la producción y compra de bienes capital y financiamiento a

la producción, existencias y compra - venta de bienes de consumo en las franjas y zo- 
nas fronterizas. Por medio del costo porcentual promedio se fijan las tasas de in- 

terés de estos servicios. 

Por último el Banco de Comercio Exterior y el Banco Somex también ofrecen servicios

financieros. El primero através de FOMEX, otorga créditos a empresas productoras de

bienes de capital que exporten o sustituyan importaciones, la tasa de interés es del

10%. El otro Banco ofrece créditos al 25. 5% de interés anual a estos mismos produc- 

tores. 
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3) PROMOCIONAL

El Estado juega un papel fundamental dentro de la actividad económica como agente

productor y promotor de algunas actividades. Los recursos que maneja pueden ser

bien empleados y canalizados mediante una política encaminada a favorecer las mis- 

mas actividades prioritarias. El mecanismo frecuentemente utilizado es el indirec- 

to, mediante la política económica, pero también participa en renglones de produc- 

ción básica para el país. Sin embargo, ha descuidado otro mecanismo importante pa- 

ra organizar y reactivar cualquier industria, como es la capacidad de compra que
puedan ser un factor importante para la sustitución paulatina de los bienes de ca- 

pital en general, y en particular las máquinas - herramienta. 

Se ha elaborado el marco legal de esta acción por medio de la LEY SOBRE ADQUISICIO- 

NES ARRENDAMIENTO Y ALMACENES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, donde su apli- 

cación queda a cargo de la Secretaría de Comercio, en la cual se plantea una serie

de medidas operativas así como los requisitos para que los proveedores se integren

a estas normas de esta ley. Desde el punto de vista de nuestro objeto destacan los

siguientes artículos: el 12.- Las dependencias y entidades, para la adquisición de

mercancías, materias primas y bienes muebles de procedencia extranjera, ya sean de
importación directa o de compra en el país, requerirán la previa autorisaci6n de la

Secretaría de Comercio. El 17.- La Secretaría de Comercio podrá contratar asesoría

técnica para la realización de investigaciones de mercado, el mejoramiento de] sis- 

tema de adquisiciones, arrendamientos, servicios y almacenes; la verificación de

precios, pruebas de calidad y otras actividades vinculadas con el objeto de esta

ley. El artículo 18.- En las adquisiciones que regula esta ley se preferirá como

proveedores en igualdad de circunstancias, a las entidades y dependencias, así como

a las sociedades cooperativas. Y por último, el 19.- La Secretaría de Comercio po- 

drá eximir de la obligación de inscribirse en el Padrón de Proveedores de la Admi- 

nistraci6n' Pública Federal y de registrar los precios máximos de venta a las perso- 

nas físicas o morales que provean a las dependencias o entidades de artículos pere- 

cederos o cuando se trate de adquiciciones de carácter urgente debidamente comproba- 

dos . 
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La presente Ley trata pues de programar y controlar las adquisiciones del Estado y

tal parece que estas acciones estan fuera de un marco general que puedan darle una

mayor coherencia a estas mismas. Por lo que su reflejo se ve en el renglón siguien- 

te: 

En el cuadro 6. A. 3. 1. puede observarse que el aasto que realiza el sector público

en máquinas - herramienta es casi de mil doscientos millones de pesos, de donde las

máquinas para trabajar metales representan el 80. 71%, en donde de estas el 5. 73% 

son para gasto corriente y 94. 27% para inversión, estas cifras demuestran la impor- 

tancia del sector público para desarrollar esta industria. Por otra parte, en cuan- 

to al origen de las compras, al sector externo se le compraron el 79. 86% de las má- 

quinas para el trabajo de metales, este grave desequilibrio debe ser compensado con

la compra de maquinaria nacional, lo cual propiciaría una mayor demanda a la produc- 

ción de máquinas - herramienta y estimularía a largo plazo a un cambio en la calidad
de la misma. 

Las dependencias y entidades más importantes en la compra de máquinas - herramienta
son: Diesel Nacional, S. A., El Comité Administrador del Programa Federal de Cons- 

trucci6n de Escuelas, Petróleos Mexicanos, Estufas y Refrigeradores Nacionales, S. A. 

Siderúrgica Nacional, Presidencia de la República, Vehículos Automotores Mexicanos, 

S. A., Mexicana de Autobuses, S. A. de C. V., Fábrica Nacional de Máquinas - Herramienta, 

S. A. de C. V., entre otras. Las empresas paraestatales son las más importantes im- 

pulsoras del desarrollo delcapitalismo en el país, por lo cual deben canalizar sus

recursos a la compra de maquinaria nacional. 

B) ESTRATEGIA

Para los fines del presente trabajo se entiende por estrategia a la serie de acciu- 

nes que puedan darle la solución al problema en estudio. Esto es, en la semblanza

de la problemática a que se hizo referencia en los capítulos anteriores sobre la

industria de máquinas -herramienta, se detecta que dicho renglón productivo nacional

se ha convertido en una necesidad que requiere de una solución para ser satisfecha. 

Una vez determinada la necesidad esto se convierte en objetivo y sólo mediante la

estrategia correspondiente o el cómo se va a resolver el problema, para lo cual se

vierten un conjunto de acciones encaminadas al equilibrio del sistema donde se originó

el fenómeno. Asimismo, junto a lo anterior se tiene la táctica o con que se prete
1

nde
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incidir en el fenómeno para lograr los efectos deseados. Esta técnica corresponde

a la formulación general de un plan, ya que sin estos elementos cualquier solución

carecería de sentido. Conviene señalar que, aquí se trata de conformar la estrate- 

gia con los factores expuestos a lo largo de] trabajo en forma integral, complemen- 

tándose unas con otras y tratando de visualizar el futuro de esta industria. 

Para la conformación de la Estrategia, ésta se ha dividido para su exposición en

tres partes: la primera, sobre algunas leyes que sirven de plataforma a la conse- 

cución de la estrategia; la segunda, el cambio de algunas medidas de política eco- 

nómica pdra darle solvencia a esta industria; y por último, algunas proposiciones
que refuerzan todo aquello. 

El contexto legal considerado involucra las siguientes leyes: 

LEY SOBRE EL REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y USO Y EXPLOTACION DE PATEN- 

TES Y MARCAS. Esta ley apareció en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 1972, y
expresa la inquietud por parte del Estado de tener un inventario de aquella tecnolo- 

gía externa que se encuentra operando en nuestro país como: la concesión de] uso o

autorización de explotación de marcas; la concesión de] uso o autorización de explo- 

taci6n de patentes de invención, de mejoras, de modelos y dibujos industriales; el
sumario de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos instructivos, 

instrucciones, formulaciones específicas, formación y capacitación de personal y o- 
tras modalidades; la provisión de ingeniería básica o detalle para la ejecución de

instalaciones o la fabricación de productos; la asistencia técnica, cualquiera -que

sea la forma en que esta se presente; y por último, los servicios de administración
y operación de empresas. Así mismo, saber que tipo de tecnologías y de que país

provienen para poder evaluar el grado de penetración que el capital extranjero en

cada rama industrial. Y pone en tela de juicio la dependencia que se tiene de] ex- 

terior, debido a que en periódo de] desarrollo estabilizador se otorgaron diversas

facilidades para el capital extranjero y esta situación se hacía onerosa para el
país. 

La Secretaría de Comercio se hace cargo de] cumplimiento de esta ley. Esta Secreta- 

ría tiene facultades para no realizar ningún registro o contrato en base a los si- 

guientes criterios: 
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Cuando su objeto sea la transferencia de tecnología disponible libremente en
el país, siempre que se trate de la misma tecnología. 

II. Cuando el precio o la contraprestaci6n no guarden relación con la tecnología
ddquirida o constituyan un gravamen injustificado excesivo para la economía
nacional . 

III. Cuando se incluyan cláusulas por las cuales se permita al proveedor regular o
intervenir, directa o indirectamente, en la administración de] adquirente de
tecnología. 

IV. Cuando se establezca la obligación de ceder, a título oneroso o gratuito, al

proveedor de la tecnología, las patentes, marcas, innovaciones o mejoras que
se obtengan por el adquirente. 

V. Cuando se impongan limitaciones a la investigación o al desarrollo tecnológico
de] adquirente. 

VI. Cuando se establezca la obligación de adquirir equipos, herramientas, partes o
materias primas exclusivamente en un origen determinado. 

VII. CUdridu se prohiba o limite la exportación de los bienes o servicios producidos
por el adquirente, de manera contraria a los intereses de] país. 

VIII. Cuando se prohiba el uso de tecnologías complementarias. 

IX. Cuando se establezca la obligación de vender de manera exclusiva al proveedor

de la tecnología los bienes producidos por el adquirente. 

X. Cuando se obligue al adquirente a utilizar permanentemente personal señalado
por el proveedor de la tecnología. 

XI. Cuando se limiten los volúmenes de producción o se ímpongan precios de venta o

reventa para la producción nacional o para las exportaciones de] adquirente. 
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XII. Cuando se obligue al adquirente a celebrar contratos de venta o representación

exclusivas con el proveedor de la tecnología, en el territorio nacional. 

XIII. Cuando se establezcan plazos excesivos de vigencia. En ningún caso dichos pla- 

zos podrán exceder de diez años obligatorios para el adquirente; o

XIV. Cuando se someta a tribunales extranjeros el conocimiento o la resolución de

los juicios que puedan originarse por la interpretación o cumplimiento de los

referidos actos, convenios o contratos. 

Los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo 22, que deban surtir

efectos en el territorio nacional, se regirán por las leyes mexicanas. 

ARTICULO 82. La Secretaría de Industria y Comercio podrá inscribir en el Registro

Nacional de Transferencia de Tecnología los actos, convenios o contratos que no reú- 

nan alguno o algunos de los requisitos previstos en el artículo anterior, cuando la

tecnología que se transfiera en virtud de dichos actos sea de particular interés pa- 

ra el país. No podrán ser objeto de excepción los requisitos a que se refieren las

fracciones I. IV, V, VII, XIII y XIV de] artículo anterior. 

El decreto de esta ley significa para el empresario mexicano una solidificación y au- 
mento de su poder de negociación porque está respaldado para imponer las condiciones, 

pues ya no estará sujeto a los intereses de los oferentes de tecnología, lo que viene

a brindar un apoyo y a la vez un freno a la adopción de tecnología que no coincida

con los objetivos e intereses de] país. 

LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSION MEXICANA Y REGULAR LA INVERSION EXTRANJERA, apare- 

ce en el Diario Oficial de] 9 de marzo de 1973, donde se señala que es una ley de in- 

terés público y de observancia general en la República. Su objeto es promover la

inversión mexicana y regular la inversión extranjera para estimular un desarrollo

justo y equilibrado y consolidar la independencia económica de] país. Este objetivo

se logra a través de la disposición siguiente: el Estado sólo puede invertir en las

actividades estratégicas como petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, 

explotación de minerales radioactivos y generación de energía nuclear, minería en los
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casos a que se. refiera la ley de la materia, electricidad, ferrocarriles, comuni- 

caciones, telegráficas y radiotelegráficas y las demás que fijan las leyes especí- 

ficas. A las sociedades mexicanas se les tienen reservadas las siguientes activi- 

dades: radio y televisión; transporte automotor urbano, interurbano y en carrete- 

ras federales; transportes aéreos y marítimos nacionales; explotación forestal; 

distribución de gas y las demás que fijen las leyes específicas dictaminadas por

el Ejecutivo Federal. Asimismo, al capital extranjero se le asignan actividades

donde puede invertir condicionalmente. Tal es el caso de la explotacióny aprovecha- 

miento de sustancias minerales donde participa en un 49% a 34% dada la importancia

estratégica de ésta; productos secundarios de la industria petroquímica: 40%; fa- 

bricación de componentes de vehículos automotores: 40%; y las que señalen las le- 
yes especificas que expida el Ejecutivo Federal. Este porcentaje puede ser cambia- 

do tanto elevarse como disminuir cuando sea conveniente para la economía del país. 

Esta flexibilidad y saber cuando es " conveniente" es el talón de Aquiles de esta

Ley, ya que da un margen de negociación muy amplio a los inversionistas extranjeros. 

Conviene señalar también que se entiende por inversión mexicana la que efectúen

los extranjeros residentes en el país con calidad de inmigrados pero que no tengan

ningún vínculo con centros de decisión económica en el exterior. 

Para la observancia de esta ley se crea la Comisión Nacional de Inversiones Extran- 

jeras formada por los titulares de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y

Crédito Público, Patrimonio y Fomento Industrial, Comercio, Trabajo y Previsión So- 

cial y de la Presidencia, para autorizar la inversión extranjera deberá tomar en
cuenta los siguientes criterios. 

1. Ser complementaria de la nacional. 

II. No desplazar a empresas nacionales que estén operando satisfactoriamente ni

dirigirse en campos adecuadamente cubiertos por ellas. 

III. Sus efectos positivos sobre la balanza de pagos y, en particular, sobre el

incremento de las exportaciones. 
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IV. Sus efectos sobre el empleo, atendiendo al nivel de ocupaciánque genere y la
remuneración de la mano de obra. 

V. La ocupación y capacitación de técnicos y personal administrativo de naciona- 
lidad mexicana. 

VI. La incorporación de insumos y componentes nacionales en la elaboración de sus
productos. 

VII. La medida en que financien sus operaciones con recursos de] exterior. 

VIII La diversificación de las fuentes de inversión y la necesidad de impulsar la

integración regional y subregional en el área latinoamericana. 

IX. Su contribución al desenvolvimiento de las zonas o regiones de menor desarro- 

llo económico relativo. 

X. No ocupar posiciones monopolísticas en el mercado nacional. 

XI. La estructura de capital de la rama de actividad económica de que se trate. 

XII. El aporte tecnológico y su contribuci6na la investigaci6ny desarrollo de la
tecnología en el país. 

XIII Sus efectos sobre el nivel de precios y la calidad de la producción. 

XIV. Preservar los valores sociales y culturales del país. 

XV. La importancia de la actividad de que se trate, dentro de la economía nacio- 

nal . 

XVI. La identificación de] inversionista extranjero con los intereses de] país y

su vinculación con centros de decisión económica de] exterior, y
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XVII. En general, la medida en que coadyuve al logro de los objetivos y se apegue

a la política de desarrollo nacional. 

Esta disposición marca efectivamente la toma de conciencia de] país representado

por el Estado, cuya finalidad es brindar el apoyo necesario a cada actividad econ6- 

mica ofreciendo todas las oportunidades a su alcance para promover un crecimiento

justo y equilibrado, y para esto se debe de tener las mismas condiciones para apro- 

vechar aquellas oportunidades. Concretamente, la industria de máquinas - herramien- 

ta debe apegarse a estas leyes para que se desarrolle en un equilibrio, poder de

negociación en cuanto a la adquisición de tecnología y una regulación de la inver- 

sión extrnajera en la cual su capital de riesgo debe estar contenido también y no

solo sus pagos en tecnología. 

Por otra parte, la estrategia se refuerza con el Programa de Fomento para la Indus- 

tria de Bienes de Capital, aparecido el 10 de septiembre de 1981, el cual comple- 

menta las disposiciones del Decreto de] 19 de marzo de 1979. El objetivo de] pro- 

grama es ofrecer una mayor coherencia a esta estrategia y darle un apoyo más espe- 

cifico al desarrollo de los bienes de capital para fomentar la producción nacional

y aliviar la presión en la Balanza de Pagos. 

En el Programa se postulan dos tipos de Apoyos del Gobierno Federal: generales y

especiales. En los primeros se dividen a su vez en apoyos para los fabricantes como

para los usuarios. Los fabricantes reciben créditos fiscales de] 20% por las nuevas

inversiones y generación de nuevos empleos dependiendo de la zona prioritaria en que

se encuentre la empresa; precios diferenciales en el consumo de energéticos hasta

por un 30% sobre la facturación correspondiente a precios nacionales vigentes; y

20% de crédito fiscal por las nuevas inversiones en edificios, maquinaria y equipos

destinados a la distribución de los bienes producidos aun cuando éstos se realicen

fuera de la planta industrial, incluyendo en este concepto inversiones para servicio

y mantenimiento. Por su parte, los usuarios tienen derecho a lo siguiente: estímu- 

lo a la adquisición de maquinaria y equipp de fabricación nacional equivalente a un

crédito fiscal de] 5% sobre el valor de adquisiciones en dichos bienes; este crédito

se: puede ampliar hasta un 15% si el fabricante está inscrito en este Programa de Fo- 

mento, cuenta con un grado de integración mínimo de] 50% al costo de las partes y
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la maquinaria se encuentra incluida en los listados de bienes de capital con carác- 

ter estratégico; y por último, los fabricantes de bienes de capital tendrán un

crédito fiscal por 15% sobre el valor de adquisición de las partes y componentes

fabricadas en el país, donde los proveedores también deben estar registrados. 

Los apoyos especiales que se harán acreedoras las empresas por seguir este progra- 

ma, son: 

1. Tratamiento especial a través de la Regla Complementaria VIII de la Tarifa

del Impuesto General de Importación, en la cual las partes y piezas sueltas

son importadas, de aquellos artículos que se vayan a ensamblar en México, 

bajo la fracción designada para ello. 

2. La racionalización de las imporraciones mediante una política de prutección

comercial apoyada por los siguientes criterios: 

a) Bienes que no se producen ni se producirán en el mediano plazo. Estas im- 

portaciones estarán exentas de permiso previo y aranceles bajos para no

encarecer el mismo costo de producción. 

b) Nuevos proyectos y fabricación nacional incipiente. Se instrumentar¿ el

permiso previo de importación con una duración temporal de 5 años, que

proteja el período de maduración de los proyectos, por lo mismo, la fa- 

bricación incipiente tendrá estos mismos privilegios. Por lo que para

evitar la ineficiencia existia una flexibilidad en los aranceles. 

c) Fabricación madura. Se efectuará una protección adecuada para los bienes

que se fabrican en el país que posean un nivel de competividad. 

d) Prácticas desleales de] comercio exterior. Se podrán aplicar medidas

de protección inmediata, como incremento en los aranceles, establecimien- 

to de precios oficiales o permisos previos, a fin de proteger a la indus- 

tria de las prácticas desleales del comercio, que caracterizan el mercado

internacional de estos bienes. 



107

e) Maquinaria usada. No se facilitará la introducción de maquinaria y equi- 

po usado al país, ya que no permiten un desarrollo tecnológico autónomo, 

con una baja productividad y mala calidad de los productos. Solo se ha- 

rán excepciones bajo los auspicios de la Secretaría de Comercio y la Ley

de Valoración Aduanera. 

f) Importación de maquinaria y equipo. Se racionalizará su introducción

al país de aquella maquinaria que no esté dentro de las listas de acti- 

vidades prioritarias de este -programa. 

3. La Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial apoyará ante las diferentes

entidades del sector público a las empresas registradas en el presente pro- 

grama, cuando las condiciones de venta sean similares a las ofrecidas por

cualquier otra empresa, contemplando para ello lo establecido en la Ley de

Adquisiciones del Sector Público y su reglamentación respectiva. 

4. Por medio de FOMEX y FONEI se darán apoyos financieros, principalmente con

tasas de interés y períodos de gracia preferenciales. De esta misma forma

se complementarán con créditos dedicados a financiar el capital de trabajo. 

5. Se otorgarán líneas especificas de crédito para apoyar la adquisición de bie- 

nes de capital fabricados en el país, para quelos usuarios los adquieran a

precios competitivos. 

6. Que las empresas descentralizadas puedan disponer de fondos especiales apro- 

bados por la Secretaría de Programación y Presupuesto para otorgar anticipos

a proveedores nacionales en aquellos casos en que el equipo se fabrique sobre

pedido. 

7. A fin de garantizar la oportunidad del pago de las empresas paraestatales, 

organismos públicos y dependencias oficiales a los proveedores nacionales de

bienes de capital, se introducirá el uso de prácticas bancarias adecuadas, 

que den al proveedor nacional las mismas garantías de pago oportuno que reci- 

ben los proveedores extranjeros en sus ventas al país. 



108

8. Los fabricantes de bienes de capital tienen estímulo a las exportaciones

que realizan de acuerdo al decreto del 7 de enero de 1980. 

9. El Gobierpo Federal apoyará también a las exportaciones mediante créditos

a los compradores de estos bienes. 

10. Desarrollo tecnológico. Se apoyará la investigación, ingeniería conceptual

y de detalle, as5 como el desarrollo y comercialización de la tecnología

nacional. Además se apoyará la relación entre empresa productora y los cen- 

tros de Í nvestigación como el Instituto de Investigación Eléctrica y el Ins- 
tituto Mexicano de] Petróleo, para sufragar las investigaciones orientadas

al producto. Por lo tanto, se deben de formar los recursos humanos que res- 

pondan a nuevos descubrimientos por lo cual se podrán suscribir convenios

con el CONACYT. 

11. Coordinación institucional de] sector bienes de capital. La Subcomisión pa- 

ra el Fomento de la Industria de Bienes de Capital servirá de apoyo para el

fomento de este sector, proponiendo los lineamientos y criterios necesarios
para impulsar el desarrollo y fortalecimiento del mismo, así también elabora

estudios y propondrá las medidas de apoyo para las dependencias y entidades
oficiales relacionadas con la industria de bienes de capital. 

El Comité Te¿ nico Consultivo de Planeación para este sector, que dependerá

de la propia Subcomisión, será el mecanismo por el cual se plantearán los

diversos aspectos tendientes a mejorar la coordinación o enlace entre el

sector público y el sector industrial. 

Asimismo, las Comisiones Consultivas Mixtas de Abastecimientos creadas en

las entidades y organismos descentralizados, serán los instrumentos apropia- 

dos para atender los problemas específicos de relación entre ambos sectores. 
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Estos son los apoyos que el Gobierno Federal ofrece pero también requiere de un

compromiso de parte de los sectores productivos bajo los siguientes lincamientos: 

1) el capital social debe constar del 51% de inversión mexicana; 2) las empresas

deben localizarse en territorios prioritarios; 3) debe de realizarse una integra- 

ción de] 50%; 4) limitar y reducir el gasto de divisas; 5) la empresa se compro- 

meterá a utilizar toda la capacidad instalada o invertir lo necesario hasta que se

logre este propósito; 6) en la generación de empleos deberá de hacerse un calenda- 

rio y el nivel de calificación requerido; 7) garantizar a los usuarios la calidad

de los productos; 8) se autorizará un 15% de sobreprecio como máximo con respecto

al precio F. O. B. planta precio doméstico de] país de origen de la tecnología; 9) 

en las disposiciones sobre asistencia técnica, por parte de las empresas y el ofe- 

rente, deben de negociar que se realice en la empresa la investigación y diseño; 

10) las empresas productoras de bienes de' capital, sus partes y componentes debe- 

rán propiciar asociaciones o apoyos de los Centros de investigación que existan

en este campo; 11) la empresa que proyecte vender bienes de capital debe expresar

claramente el servicio de post- venta que propocionará; y 12) la empresa realiza- 

rá esfuerzos para incrementar sus niveles de eficiencia y productividad. 

Por Ultimo, " La Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial definir¿ los com- 

promisos sectoriales específicos por líneas de productos o actividades, de acuerdo

al marco general establecido en este programa, que podrán ser distintos dependiendo

el producto, su complejidad de producción, tecnología, posibilidadde exportación, 

entre otros". 

Dentro de la problemática de la industria de máquinas - herramienta estos lineamien- 

tos de] programa, adolecen de ciertos sesgos como los siguientes: 

a) La política fiscal observa que sus estímulos otorgados tienden a la descen- 

tralización de la industria en general, por locual sólo en algunas zonas es

posible recibir estos estímulos. Asimismo, el estímulo que propone exportar

ylo sustituir importaciones supone que la industria sea totalmente eficiente

y eficaz y, por consiguiente, un cerco de proteccionismo bien integrado. Para

la industria en estudio, es necesario que se busque su consolidación indepen- 

dientemente de la zona ¿ n que esté, dado su carácter estratégico. y atendiendo

al número y tamaño de las empresas que participan en esta industria. 
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b) La política comercial es muy liberal en cuanto a la penetración de estos

bienes al país, por eso debe hacerse una conjugación de] permiso previo y el

arancel, en donde tengan como finalidad acatar las disposiciones priqritarias

de] Plan de Desarrollo. Debe de existir una mayor protección arancelaria de las

máquinas -herramienta que se producen en el país como los tornos paralelos, 

universales, esmeriladoras, afiladoras de herramienta, cepilladoras de codo, 

sierras de disco, taladradoras, prensas exéntricas, enderezadoras, o cortado- 

ras de alambre, fresadoras y troqueladoras, ya que éstas mantienen un arancel

bajo del 10% a excepción de las prensas, troqueladoras y enderezadoras. Aunque

tiene permiso previo se compensa con un arancel bajo. Esta aserveraci6n tam- 

bién debe incluir los acuerdos de la ALADI, ya que la situación del intercam- 

bio está desequilibrada. No olvidando que debe de liberalizarse el comercio

de máquinas -herramienta en aquellas que no se produzcan en el país. Esta dis- 

posición debe de realizarse concierto recelo no permi¿ endo que se caiga en

ineficiencias como se ha caracterizado el desenvolvimiento industrial, con lo

cual debe de realizarse paulatinamente induciendo a la compra nacional primero. 

e) La política crediticia se ha basado en la misma descentralización y no ofrece

tasas preferenciales al crédito pedido porlos- fabricantes de máquinas - herra- 

mienta. Esta falta de c1aridad prioritaria no ofrece ningún desarrollo a es- 

ta rama industrial por carecer de objetivos congruentes de estos fondos con

los objetivos de interés nacional basados en la actividad económica. Es im- 

portante tomar en cuenta el período de maduración de la industria, para ofre- 

cer el crédito, ya que si no se hace de esta manera no existe una justa asig- 

nación de los recursos financieros, as! como la importancia que juegan dentro

de la actividad económica. Desde esta óptica, conviene señalar, que las ta- 

sas de interés deben de ser tomadas en cuenta en base al mismo proyecto o am- 

pliaici6n de la empresa y el periodo de gracia también debe ser aumentado. Por

lo que el PAI puede ser el organismo coordinador e instrumental de esta polf- 

tica. 

El PAI o Programa de Apoyo Integral a la Industria Mediana y Pequeña, tiene

como objetivo central fortalecer y canalizar en forma integrada un conjunto
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de servicios que promuevan el crecimiento de las empresas, mediante la coor- 

dinaci6n de apoyos crediticios, de asistencia técnica, aportación de capital

de riesgo e instalaciones físicas apropiadas. 

Para tales efectos se basa en los fondos siguientes: FONEP, FOMIN, FOGAIN, 

FIDEIN. Por otra parte, se basa en el Fideicomiso de Información Técnica

INFOTEC) proporciona servicios de asesoría para el mejor desempeño de las

de producción, ingeniería, planeaci6n y mercadotecnia. Proporciona informa- 

ci6n en tres niveles: a) consulta industrial, sobre propiedades físicas y

químicas de materiales, proveedores de maquinaria, procesos optativos de fa- 

bricaci6n, normas, patentes, marcas y estadísticas de producción y mercado; 

b) los empresarios reciben mensualmente boletines que los ponen al día en las

técnicas de aplicación práctica; y c) tienen a su disposición los empresarios

un sistema de más de 150 bancos de datos de computadoras. Asimismo, es

IMIT ( Instituto de Apoyo Técnico para el Financiamiento a la Industria) parte

de este programa, formula y evalúa proyectos industriales para nuevas empresas
o para llevar a cabo ampliaciones de las existentes. 

El. PAI presenta un apoyo fundamental para la pequeña y mediana industria, que

no debe de desperdiciarse por lo que debe de encontrar los mecanismos más

adecuados para promover la industria de bienes de capital, ya que el Programa

de Fomento a los bienes de capital sólo toca a dos fondos. 

d) La compra del sector público debe de canalizarse hacia la producción nacional, 

ya que éste ejerce una demanda adicional bastante fuerte. Este fenómeno requie- 

re de apoyarse de una programaci6n bien específica de las necesidades del

sector público, hecho que tendrá un doble papel: saber que maquinaria se tie- 

ne que producir y planificar las empresas de máquinas -herramienta. Esto mar- 

cará en cierta medida la asignaci6n. eficiente de los recursos de la empresa, 

ya sabiendo de antemano, en cierta medida, los requerimientos de reproducción

y de Inverstón de las entidades demandantes. 
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e) Cabe señalar, de igual modo, que la capacitación de mano de obra debe ser per- 

manente, asimilando las experiencias de los obreros que pueden ser factor de

innovación. Asimismo, no descuidando la investigación y desarrollo de los úl- 

timos adelantos en materia de construcción de las máquinas - herramienta, median- 

te el CENAPRO- ARMO, como centro que coordine a todos los programas que existen

y existirán y cubriendo los objetivos del Plan Nacional del Empleo. 

La tercera parte se refiere a la creación de un organismo encargado de unir

esfuerzos hacia el logro de objetivos y metas en el desarrollo de la industria

de m¿ quinas- herramienta, que puede llamarse Instituto Nacional para el Desarro- 

llo de la Industria de Máquinas - Herramienta, descentralizado de las Secretarias

de Patrimonio y Fomento Industrial, Nacional Financiera, S. A., Comercio, Hacien- 

da y Crédito Público, Programación y Presupuesto y el Consejo Nacional de Cien- 
cia y Tecnologla y donde también estén representados los productores y comercia- 
lizadores. 

Este organismo implementará: 

1) Estudios de prefactibilidad para saber qué tipo de máquinas -herramienta se

pueden producir para inducir a los empresarios a invertir. 

2) Investigar y proponer cuáles son los estímulos fiscales, comerciales y cre- 
diticios convenientes para el fomento de la industria. 

3) Investigar los nuevos inventos tecnológicos para asimilarlos y adaptarlos. 

4) Ser intermediario de la infraestructura estatal y las empresas. 

5) Asistencia técnica Pn los renglones administrativos y financieros, princi- 

palmente. 

C ) CONDIC IONA NTES

Para el logro de lo antes expuesto, es necesario que diversas situaciones se den

al mismo tiempo, con el propósito de construir una industria independiente, y for- 
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malizar una estructura industrial capaz de fundamentar un desarrollo económico. 

La correspondencia de las condiciones favorecen precisamente un proceso de cambio, 

sin las cuales nunca se verifica, restringiendo con ésto un verdadero viraje en

la consecusi6n de cualquier tipo de objetivos. Mediante el proceso de cambio, es

cuando todas las fuerzas modifican su posición dentro de determinada situación, 

por lo que es necesario que todas las fuerzas implicadas en el proceso se benefi- 

cien del mismo, proponiéndose lo siguiente: 

1) Conciencia del Empresario. Los empresarios que han actuado dentro de] proce- 

so económico con su capital, administración y experi . encia manifestada en el

fenómeno de] desarrollo industrial de] país, se han beneficiado con los privi- 

legios que el estado les ha otorgado. Ellos no han invertido en base a la

eficiencia marginal del capital, sino mediante las expectativas de los incen- 

tivos y estímulos. Por lo que es imprescindible que el empresario no vea al

Estado como un enemigo, como un competidor, si ésto es así es porque los em- 

presarios mexicanos han actuado cobardemente y no han abarcado otras industrias

por lo cual el Estado tiene que participar en la economía. 

2) El Estado debe de efectuar una coordinaci6n del sector paraestatal con la fi- 

nalidad de desarrollar la industria de máquinas -herramienta, para no duplicar

funciones y se desperdicien recursos. Tal hecho, significa que una parte de

los recursos pueden ser canalizados de una forma eficiente, dado que as! se

podrán vislumbrar ciertas metas con lo cual no se actuará a ciegas, por el

contrario, se verificará un proceso generador de capacitación y calificación

de] personal, vinculando a todas las ramas profesionales y técnicas, cuidando

con ésto el burocratismo, ya que de antemano se han fijado las metas. 

3) Debe de darse una integración industrial por tamaños y sectores, es decir, 

la inversión hacia las maquinas - herramienta se obli9d d que la integración

horizontal de esta industria deben de realizarla las empresas pequeñas y me- 

dianas, ya que aquí se concentran la mayoría de los empresarios mexicanos y

además absorbedoras de mano de obra que fomenta el empleo en una cantidad
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considerable. Ante esta opción, lo viable es que se produzca la demanda de

las partes y componentes de las empresas de máquinas -herramienta buscando que
la oferta sea lo suficientemente elástica, para que a cada aumento de] precio

se demanda una cantidad mayor. Con esta característica y buscando el mínimo

costo se puede lograr que las empresas de menor tamaño, se expandan poco a po- 

co formando otras nuevas para alcanzar un desarrollo tecnológico propio. Para

ello ya se han dado los primeros pasos mediante un mecanismo denominado subcon- 

tratación. 

4) El Estado tiene como fundamento histórico su intervenci6n en la economía, de- 

be compenetrarse más y más en aquellas ramas que sean de interés general, en

las cuales los empresarios no deseen invertir y poco a poco ir ganando terreno

a las empresas transnacionales, por lo que el Estado debe de estructurar accio- 

nes encaminadas a fortalecerlo para enfrentar cualquier perturbación y fomentar

un cambio que corrija estos movimientos del Estado. La participación del Esta- 

do en la economía es muy baja por lo cual todavía queda mucho que hacer. Debe

pasar de la negociaci6n a la condición. Esto se puede hacer mediante el Presu- 

puesto de Divisas, que no permita una sangría a la economía y limite el accionar

de esta industria en cuanto a la penetración misma de] capital extranjero. 

S) Los anteriores objetivos que concretamente implican, en un sistema económico

como el mexicano una política de concertación de actividades económicas en- 

tre el Estado y el productor privado requiere de la consecución de los siguien- 

tes factores en forma integrada: los planes globales sectoriales, programación

de inversiones, identificaci6n de proyectos y ejecución de los mismos; a través

de una evaluación ex -ante, recurrente y ex -post. Ya que como ha sucedido en

experiencias anteriores, se traza un plan con objetivos globales y sectoriales, 

pero que no contienen los entes realizadores y consecutores de los objetivos

propuestos o se impulsaban grandes obras de infraestructura, as! como empresas

sin una clara visión del lugar que ocupaban en un marco general de planifica- 

ción o bien mediante una serie de proyectos se realiza un programa de inversio- 

nes referente a un plan pero que no existían fundamentos dentro de éste para

hacerlo congruente. 
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Por esto mismo es importante que a través del proceso de planificación se expon- 

gan los objetivos y metas que se quiere alcanzar, éstos deben ser lo suficiente- 
mente realistas para evitar en extremo metas demagógicas, valiéndose de un instru- 

mental de política económica configurado para los mismos propósitos de] plan. 

También, la programaci6n de inversiones que constituye la forma o manera de] lo- 

gro de los objetivos y metas, es decir, es el camino en que las acciones del Es- 
tado deben ser puestas en marcha que desembocan en las metas fijadas. Asimismo, 

los proyectos ( la evaluación de ellos) nos muestran especfficamente la creación

de las necesidades de] sistema económico, es decir, se evaluarán los recursos

técnico -económicos y financieros que inciden en la actividad económica. Donde la

dialéctica de estos tres elementos se manifiesta mediante la programación de in- 

versiones, basándose ésta en un cúmulo de proyectos que cubran los objetivos del

plan. Es por lo mismo que el análisis de proyectos nos permite evaluar una serie

de opciones que formarán parte del camino para lograr las metas fijadas. 

El plan constituye la forma de mirar hacia donde queremos ir, la programacidn, 

el ¿ cómo? y los proyectos ¿ con qué?, desde este punto de vista, los planes se tie- 

nen que hacer una realidad solo si se inicia un trabajo en la evaluación y formu- 

lación de proyectos, que exploten la capacidad misma de la actividad económica, 

con el único fin de lograr el equilibrio, por lo que la elaboración de un proyecto

debe de realizarse atendiendo a los criterios prioritarios buscando la eficacia

y la eficiencia. 

La selección de proyectos se puede dividir en dos criterios fundamentalmente: 

cuantitativos y cualitativos. Dentro de los primeros se tienen los beneficios

esperados, empleo, inversión, grado de integración, productividad. Por la. forma

cualitativa si implican un desarrollo regional, el tipo de tecnología y la inte- 

graci6n social y económica que genere. 

Estos criterios nos permiten hacer una clara distinción entre lo que persigue un

proyecto propuesto por los empresarios y otro por el Estado. Para efectos de la

evaluación de proyectos por el Estado, se basa en las necesidades reales que en
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mucho difieren de las necesidades marcadas por el mecanismo del mercado, dando

por resultado precios de eficiencia o sombra; en el cálculo contable existen

algunos rubros como depreciaciones e intereses que se computan de distinta mane- 

ra; la evaluaci6n de los proyectos para el sector privado se realiza mediante

los precios de mercado, en cambio con los del sector público se efectúa esta ope- 

ración a través de los precios sorabra; y por último, adecuar esta misma evaluación

a los fines de política económica como el equilibrio de la balanza de pagos, pleno

empleo, estabilidad, crecimiento económico y distribuci6n del ingreso. 

La toma de decisiones, que se efectúa a través de los lineamientos o criterios

para poder cerrar el ciclo del plan y proyecto, deber¿ jerarquizar las necesidades
dado que partiendo de la dicotomía de la teoría neocl¿ sica de que los recursos

son escasos y las necesidades variadas, no se podrá en determinado momento satis- 
facer todas las necesidades, de esta manera se requiere de elegir los proyectos

adecuados que cubren la mayor parte de los objetivos de eficiencia y eficacia, 

tanto para el empresario, el Estado y por lo tanto al mismo país. 

Con esta característica, se requiere de un personal altamente calificado para

subsanar el desfase a ' ue hay entre plan y proyecto, que de opciones y alternati- 

vas tanto de los empresarios como al Estado para que sus recursos tengan una ma- 

yor amplitud de ser aplicados, pero también ya no basarse en las perspectivas

psicológicas sino con elementos de juicio. 
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CONCLUSIONES

1. Dentro de la explicación marxista, las máquinas - herramienta forman parte del

Sector 1 productor de los medios de producción, en donde forma parte del ca- 

pital constante de éste, así como del sector II, Fs aquí donde radica su im- 

portancia, ya que son reproductoras de estos sectores. 

2. En el modelo keynesiano, el incremento de la inversión es el elemento dinámico, 

representado por la formaci6n bruta de capital fijo, donde las máquinas - herra- 

mienta forman parte de esta producción, las cuales son generadoras de esta

misma formación. 

Cualquier decisión o implementaci6n de una serie de acciones se deben de reali- 

zar mediante la adopción de modelos explicativos del sistema económico para

enfatizar la posición de cualquier industria y ofrecer una acción de conjunto

coherente. 

4. El concepto de desarrollo económico está vinculado a otros como riqueza, evo- 

lución, innovaci6n tecnológica, industrialización y crecimiento, pero que de

ninguna manera son idénticos. El desarrollo económico es el incremento de la

capacidad productiva y de] ingreso, del nivel de] empleo, distribución de] 
ingreso e independencia nacional. 

S. la industrializacift, per se, no es compatible, sino que tiene arraigado en

sí al sistema capitalista. la industrialización tiene dos variantes: la ori- 

ginal y la deliberada. En la primera se da en Inglaterra y la segunda en

pafses como Francia, Alemania, Estados Unidos, la Unión Soviética, y pafses

subdesarrollados. 

6. La industrialización llevada a cabo en nuestro país, se fincó en los bienes
de consumo, acorde con los objetivos de los empresarios, en donde éstos recu- 
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peraban su inversión rápidamente. Pero no existía una correspondencia por

parte de los empresarios para que siguiera funcionando el sistema económico

normalmente y ésto es un grave error. 

7. Los bienes de capital son el elemento esencial del buen funcionamiento del

sistema económico, sin ellos es imposible la producción de cualquier otro

producto, son la clave de] incremento de la capacidad productiva, es decir, 

del crecimiento. 

8. Las niquinas- herramienta son la esencia de los bienes de capital, ya que ellas

se construyen a sí mismas y a otra maquinaria, por esta característica consti- 

tuye su elemento explicativo. 

9. La baja en las importaciones de máquinas -herramienta se ha debido a la crisis

internacional del capitalismo mundial, que a un proceso de sustitución de im- 

portaciones. 

10. Estados Unidos es Pl principal exportador de máquinas - herramienta que ingresan

al país, ocupando Alemania el segundo sitio. 

11. Las máquinas - herramienta por deformación se importan en una mayor cantidad. 

Siendo los tornos los principales productos importados. 

12. Las máquinas por deformación son menos dinámicas en cuanto a' su importación, 

donde las prensas mecánicas ocupan el primer lugar en cuanto a su importancia. 

13. la importación de máquinas -herramienta fluct0a de la misma manera que la in- 

versión fija bruta, por las contradicciones entre los empresarios y el Estado. 

14. La política restrictiva dictada por el Estado influyó también en la baja de

las importaciones de máquinas - herramienta, pero que no fue tan acentuado co- 

mo la mayoría de otros productos, donde es a través de criterios de importan- 

cia económica y estratégica e independencia nacional deben realizarse propues- 

tas para su sustitución. 



119

15. Alemania Federal es el principal productor y exportador de máquinas - herramien- 

ta, dado que no tiene otra fuente de acumulación de capital, por lo que median- 

te el comercio mundial realiza su producto. 

16. la producción nacional de máquinas - herramienta la forman productos ligeros, 

con baja calidad y producción limitada, fabricándose con métodos convenciona- 

les, y el destino de su producción son centros de capacitación y talleres de
mantenimiento. 

17. Existe una concentración geográfica de las empresas productoras de máquinas - 

herramienta en el Valle de México y Monterrey. Su ubicación responde a la

orientación misma del mercado. 

18. La gran industria es la dominante en este mercado de máquinas -herramienta, 

donde produce la maquinaria más robusta, por tener los recursos disponibles. 

19. En relación con las demás industrias, la producción de máquinas - herramienta

ha venido ganando terreno como lo demuestran los indicadores de productividad. 

20. La demanda de máquinas -herramienta para los próximos años observa perspectivas

muy halagadoras, pero sólo se concretizarán en la medida en que los proyectos

a evaluar, se realicen con criterios de eficiencia económica y social. 

21. La aplicación de la tecnologia obedece a un proceso histórico, el cual está

íntimamente ligado al mismo desarrollo de] capitalismo que subordinó la cien- 

cia a las necesidades de la producción. 

22. Los pafses subdesarrollados no negocian la transferencia de tecnología prove- 

nientes de las empresas transnacionales, creando deformaciones en la estructu- 

ra económica. 
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23. Bajo los criterios de comerciable, transferible y asimilable, debe de darse
la transferencia tecnológica. 

24. La transferencia tecnológica en las m¿ quinas- herramienta se ha diversificado

por lo que es una buena opción para no depender de un solo país. 

25. Los nuevos inventos en esta materia deben ser estudiados detenidamente para

no implantar tecnologías obsoletas, sino tecnologías que reunan los nuevos des- 
cubrimientos adaptados a nuestra propia economfa. 

26. El país mantiene un déficit de mano de obra calificada, pero aún más esta in- 
dustria que necesita recursos humanos especializados. Aunque se están reali- 

zando grandes esfuerzos institucionales no han dado los frutos deseados. Sin

embargo, las empresas capacitan a su mismo personal. 

27. Existe un déticit de materias primas para la fabricación de esta maquinaria, 

realizándose algunas importaciones, por lo que se abran expectativas para la
fabricación nacional. Los componentes eléctricos, el acero y el hierro que

se producen en el país no tienen la calidad suficiente para su incorporación

al proceso productivo. 

28. La Ley de Industrias Nuevas y Necesarias y la Regla XIV de la Tarifa General
de Importación dieron las facilidades necesarias para que se instalasen plan- 

tas entersas sin que provocasen economías externas. 

29. Las medidas de política fiscal adoptadas hacia 1978 obedecen a criterios de
descentralización que a criterios estratégicos. 

30. La política comercial es muy liberal, por lo cual se requiere de un control
más estricto. 

31. la política credíticia atiende a estos mismos lineamientos descentralizadores

y no atienden a los productores de bienes de capital los organismos encarga- 
dos de ella. 



121

32. El estado no ha utilizado su poder de compra lo suficiente para ser detonador
de las industrias estratégicas, que pudieran darle una independencia relativa

al país. 

33. La industria de máquinas - herramienta debe de acogerse al marco legal implemen- 
tado por el Estado con la Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología

y uso y explotación de Patentes y Marcos y la Ley para Promover la Inversión
Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y el Programa de Fomento para la
Industria de Beines de Capital; que forman la toma de conciencia del problema

a resolver. 

34. La pequeña y mediana empresa debe de gozar del progreso económico a través
de la subcontrataci6n, ya que ahí se concentra la mayoría de los empresarios

mexicanos. 

35. La existencia de una conciencia empresarial hará posible la transformación

de este país, si no sucede ésto, no se harán cambios sustanciales y seguire- 

mos perdiendo terreno a nivel internacional e interno a manos de las empresas

transnacionales. 

36. No debe de existir el desfase entre Plan, Programación de Inversiones y Pro- 

yectos, para que no haya sesgos en la actividad económica y se satisfagan las

necesidades económicas eficientemente. 
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APENDICE ESTADISTICO
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CUADRO 3. A. 1. 1

MEXICO: DINAMICA DE LAS IMPORTACIONES

POR TIPO DE PRODUCTOS

1970 = 100) 

TASA DE CRECIMIENTO
1971- 1974

TASA DE CRECIMIENTO
1975- 1978

TASA DE CRECIMIENTO
1971- 1978

Importación total 19. 2 1. 4 6. 8

Bienes de produc- 

ción 19. 5 3. 6 5. 6

Bienes de produc- 
ción duraderos 8. 8 6. 1 3. 3

Maquinaria y equi- 
po mecánico 18. 7 2. 7 8. 0

Máquinas - herramienta 1) 16. 3 16. 11 1. 2

1) Para la obtenci6n de las cifras de máquinas -herramienta, véase la agrupaci6n
que se sigui6 al final del apéndice. 
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CUADRO 3. A. 2. 2

MEXICO: DINAMICA DE LAS IMPORTACIONES

DE MAQUINAS - HERRAMIENTA

EN VALOR) 

1970 = 100

1969 - 1973 1974 - 1978 1969 - 1978

Importación total 2. 7 8. 8 1. 1

Máquinas - herramienta por
arranque de viruta 0. 9 10. 2 1. 1

Tornos 1. 5 9. 5 0. 7

Taladradoras 8. 5 23. 0 2. 4

Fresadoras 5. 6 17. 1 6. 4

Cepilladoras 2. 7 10. 0 1. 9

Rectificadoras 1. 7 13. 8 1. 8

Talladoras 11. 2 16. 5 4. 4

Cortadoras 3. 9 8. 5 1. 2

De electroerosión 5. 2 37. 9 14. 9

Máquinas -herramienta

por deformación 6. 1 12. 3 2. 2

Prensas mecánicas 14. b 12. 9 U. l

Troqueladoras 5. 7 16. 8 7. 8

Marti 11 os 15. 6 34. 4 14. 0

Dobladoras 1. 2 9. 6 1. 1

Roladoras 15. B 6. 2 2. 5
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CUADRO 3. B. 1. 1

MEXICO: IMPORTACION DE MAQUINAS - HERRAMIENTA

POR PAISES DE ORIGEN

PERIODO 1965- 1978

PAIS

T 0

CANTIDAD

TONELADAS

T A 1

VALOR
MILES DE PESOS

PARTICIPACION

CANTIDAD
RELATIVA

VALOR

Total 291 342 13 630 373 100. 00 100. 00

Estados Unidos 124 447 5 650 234 42. 72 41. 45

Rep. Fed. de Alemania 48 434 2 652 616 16. 62 19. 46

Brasil 23 036 842 021 7. 91 6. 18

Italia 15 749 866 361 5. 41 6. 36

España 12 711 463 960 4. 36 3. 40

Inglaterra 12 589 581 294 4. 32 4. 26

Checoslovaquia 10 709 314 641 3. 68 2. 31

Argentina 8 073 256 701 2. 77 1. 88

Jap6n 4 515 395 027 1. 55 2. 90

Francia 4 510 324 430 1. 55 2. 38

Suiza 3 044 343 583 1. 04 2. 52

Suecia 2 980 149 873 1. 02 1. 10

Dinamarca 1 823 84 139 0. 63 0. 62

Canadá 1 444 73 857 0. 50 0. 54

Rep. Dem. Alemana 829 21 250 0. 28 0. 16

Otros paises 11 379 417 870 3. 91 3. 07

Perimetros libres 5 070 192 516 1. 74 1. 41

Incluye máquinas -herramienta de inyección para plástico. 

FUENTE: Nacional Financiera, S. A. 
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CUADRO 3. C. I. l

MEXICO: IMPORTACION DE MAQUINAS - HERRAMIENTA

POR TIPOS Y PAISES DE PROCEDENCIA
PERIODO 1965- 1978

MAQUlNAS- HERRAMIENTA
PROCEDENCIA

VOLUMEN
TON) 

TOTAL

VALOR

MILES DE PESOS

PARTICIPACION
VOLUMEN

RELATIVA
VALOR

Total 270 853 12 370 596 100. 00 100. 00
Por arranque de
viruta 172 274 8 643 924 63. 60 69. 87
Tornos 64 386 2 930 980 37. 37 33. 91

Estados Unidos 17 208 836 022 26. 73 28. 52

Rep. Fed. Alemana 8 673 313 930 13. 47 10. 71
Brasil 8 340 575 787 12. 95 19. 64

Taladradoras 20 821 886 648 12. 09 10. 26
Estados Unidos 7 621 354 929 36. 60 39. 69

Rep. Fed. Alemana 4 559 230 475 21. 90 25. 99
Brasil 1 895 51 715 9. 10 5. 83
Fresadoras 17 468 863 418 10. 14 9. 99
Estados Unidos 5 539 276 497 31. 71 32. 02

Rep. Fed. Alemana 3 242 160 133 18. 56 18. 55
España 1 394 39 464 7. 98 4. 57

Checoeslovaquia 1 056 41 258 6. 05 4. 78

Cepilladoras 11 290 275 627 6. 55 3. 19

Estados Unidos 4 373
1

88 472 38. 73 32. 10
Brasil 3 001 54 339 26. 58 19. 71

Rep. Ved. Alemana 619 23 818 5. 48 8. 64

Rectificadoras 30 923 2 011 589 17. 95 23. 27

Estados Unidos 16 886 1 000 595 54. 61 49. 74

Rep. Fed. Alemana 4 193 325 965 13. 56 16. 20
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CONTINUACION CUADRO 3. C. I. 1) 

MAQUINAS - HERRAMIENTA
PROCEDENCIA

VOLUMEN
TON) 

TOTAL
VALOR

MILES DE PESOS

PARTICIPACION
VOLUMEN

RELATIVA

VALOR

Talladoras 6 584 340 815 3. 82 3. 94

Estados Unidos 3 879 121 414 58. 92 35. 62

Cortadoras 13 988 710 796 8. 12 8. 22

Estados Unidos 6 483 377 146 46. 35 53. 06

Rep. Fed. Alemana 2 516 122 578 17. 99 17. 25

De electroerosión 6 814 624 101 3. 96 7. 22

Estados Unidos 2 981 284 367 43. 75 45. 56

Rep. Fed. Alemana 1 683 136 162 24. 70 21. 82

Por deformaci6n 98 579 3 726 622 36. 40 30. 13

Prensas mecánicas 34 799 820 960 35. 30 22. 03

Estados Unidos 10 338 251 004 29. 71 30. 57

Rep. Fed. Alemana 8 094 191 864 23. 26 23. 37

Brasil 4 286 79 454 12. 32 9. 68

Troqueladoras 16 938 628 484 17. 18 16. 86

Estados Unidos 12 006 421 772 70. 88 67. 11

Rep. Fed. Alemana 2 083 100 248 12. 30 15. 95

Martillos 7 211 169 796 7. 32 4. 56

Estados Unidos 4 926 85 194 68. 31 50. 17

Rep. Fed. Alemana 1 664 56 948 23. 08 33. 54

Dobladoras 26 489 1 508 333 26. 87 40. 47

Estados Unidos 15 312 776 028 57. 81 51. 44

Rep. Fed. Alemana 4 164 279 460 15. 72 18. 53

Roladoras y endere- 
zaBo-ras 13 142 599 049 13. 33 16. 08

Estados Unidos 7 418 372 627 56. 44 62. 20

Rep. Fed. Alemana 1 372 69 021 10. 44 11. 52

Brasil 948 17 648 7. 21 2. 95

FUENTE: Nacional Financiera, S. A. 
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CUADRO 3. D. 1. 1

MEXICO: DINAMICA DE LAS PRINCIPALES

VARIABLES MACROECONOMICAS

TASA DE CRECIMIENTO TASA DE CRECIMIENTO TASA DE CRECIMIENTO

1970 - 1974 1975 - 1978 1970 - 1978

Producto interno

bruto 6. 8 5. 3 6. 1

Formación bruta

de capital 8. 1 2. 7 6. 2

Producción interna

de maquinaria 7. 7 1. 1 5. 7

Importación de má- 

quinas -herramienta. 15. 1 11. 6 2. 4
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CUADRO 3. E. 1. 1

MEXICO: DINAMICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES
EXTERIORES MACROECONOMICOS

1970 = 100) 

TASA DE CRECIMIENTO TASA DE CRECIMIENTO TASA DE CRECIMIENTO
1970 - 1974 1975 - 1978 1970 - 1978

Importación de má- 
quinas -herramientas 15. 1 11. 6 2. 4

Exportación de mer- 
cancías 6. 7 17. 4 8. 3

Importación de mer- 
canci às 12. 2 1. 4 5. 0

Importación de ruqui- 
naria y equipo 6. 3 7. 1 2. 3

Remesa de utilidades 3. 7 34. 0 12. 7

Inversiones extran- 
jeras directas 3. 7 11. 8 0. 7
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CUADRO 3. F. 1. 1

PRODUCCION Y COMERCIO MUNDIAL DE MAQUINAS - HERRAMIENTA

MILLONES DE DOLARES) 

1 9 6 7 1 9 7 7
TASA DE

CRECIMIENTO

República Federal Alemana

Producción 772 2 636 13. 1

Importaciones 53 320 19. 7
Exportaciones 487 1 823 14. 1

Consumo 338 1 133 12. 9

Estados Unidos

Producción 1 869 2 439 2. 7
Importaciones 185 401 8. 0

Exportaciones 236 427 6. 1

Consumo 1 818 2 413 2. 9

Unión Soviética

Producción 2 202
Importaciones 900

Exportaciones 281
Consumo 2 821

Japón

Producción 456 1 609 13. 4

Importaciones 47 86 6. 2
Exportaciones 55 618 27. 4

Consumo 448 1 077 9. 2

Ital ¡a

Producción 284 876 11. 9

Importaciones 93 188 7. 3

Exportaciones 112 437 14. 6

Consumo 265 627 9. 0

República Democrática Alemana

Producción 641
Importaciones 174

Exportaciones 597

Consumo 218
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CONTINUACION CUADRO 3. F. 1. 1) 

1 9 6 7 1 9 7 7
TASA DE

CRECIMIENTO

Reino Unido

Producción 417 588 3. 5

Importaciones 152 238 4. 6
Exportaciones 128 300 8. 9

Consumo 441 526 1. 8

México

Producción 6

Importaciones 85

Exportaciones 0

Consumo 91

Suiza

Producción 159 582 13. 9

Importaciones 30 78 10. 0

Exportaciones 126 495 14. 7

Consumo 63 165 10. 1

Francia

Producción 234 581 9. 5
Importaciones 123 282 8. 7

Exportaciones 72 265 13. 9

Consumo 285 598 7. 7

Brasil

Producción 283

Importaciones 184

Exportaciones 11

Consumo 456

España

Producción 52 193 14. 0

Importaciones 38 92 9. 2

Exportaciones 15 104 21. 4

Consumo 75 181 9. 2

Suecia

Producción 45 147 12. 6

Importaciones 35 109 12. 0

Exportaciones 29 124 15. 6

Consumo 51 132 10. 0
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CONTINUACION CUADRO 3. F. 1. 1) 

FUENTE: Naciones Unidas. La industria de las máquinas - herramienta, Nueva
York, 1974. 

1979- 1980. Economic Handbook of the Machine Tool Industry. National

Machine Tool Builders Association. 

1 9 6 7 1 9 7 7
TASA DE

CRECIMIENTO

Yugoeslavia

Producción 8 142 33. 3
Importaciones 16 105 20. 7
Exportaciones 4 42 26. 5
Consumo 20 205 26. 2

Argentina

Producción 60
Importaciones 57
Exportaciones 15
Consumo 102

Sudafrica

Producción 14
Importaciones 37 46 2. 2
Exportaciones 5
Consumo 55

FUENTE: Naciones Unidas. La industria de las máquinas - herramienta, Nueva
York, 1974. 

1979- 1980. Economic Handbook of the Machine Tool Industry. National

Machine Tool Builders Association. 
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CUADRO 4. A. 2. 1

PRODUCCION NACIONAL DE MAQUINAS - HERRAMIENTA. 1970- 1978

TONELADAS) 

AÑO
T 0 T

VOLUMEN
A L DE VIRUTA

VOLUMEN % 
DE DEFORMACION
VOLUMEN % 

1970 504 100. 00 424 84. 13 80 15. 87

1971 630 100. 00 461 73. 17 169 26. 83

1972 586 100. 00 474 80. 89 112 19. 11

1973 723 100. 00 501 69. 29 222 30. 71

1974 1 323 100. 00 561 42. 40 762 57. 60

1975 1 371 100. 00 622 45. 37 749 54. 63

1976 1 167 100. 00 382 32. 73 785 67. 27

977 984 10. 00 237 24. 09 747 75. 91

1978 1 358 100. 00 260 19. 15 1 098 80. 85

TMCA* 13. 2 5. 9 38. 7

Tasa media anual de crecimiento. 

FUENTE: Nacional Financiera, S. A. Monografías sectoriales sobre bienes
capital No. 1. La Oferta Nacional de Bienes de Capital, 1978. 
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CUADRO 4. D. 1. 1

MEXICO: PARAMETROS INDICATIVOS DEL SECTOR METAL- MECANICO

MILES DE PESOS) 

V A V A V A K K
T y E T r' 

Fab. de máquinas -herramienta

2. 33 46. 671970 1. 87

2. 431975 2. 29

Fab. y ens. de maquinaria y equipos

62. 68

especiales para las industrias

56. 47 1. 15

1970 2. 18

109. 45

1975 1. 91

Fab. y ens. de máquinas de oficina, 

1. 72

cálculo y contabilidad

1. 04 49. 10

1970 3. 78

1. 85

1975 3. 57

Fab. y ens. y rep. de otra maquinaria

41. 53 1. 40

1970 2. 16
1975 2. 39

Fab. de maquinaria, aparatos y acceso- 
rios industriales eléctricos

0. 80 37. 56 2. 33 46. 67

0. 94 57. 22 2. 43 60. 76

1. 05 65. 61 2. 08 62. 68
1. 66 56. 47 1. 15 34. 06

1. 27 109. 45 2. 98 82. 24
2. 08 104. 22 1. 72 50. 01

1. 04 49. 10 2. 07 47. 09

1. 85 65. 88 1. 29 35. 60

1970 2. 07 1. 60 58. 25 1. 30 36. 52
1975 3. 56 2. 72 61. 04 1. 31 22. 47

Construc., reconstrucc. y rep. de
embarcaciones

1970 1. 69
1975 1. 22

Construc., reconstruc. y rep. de equipo
ferroviario

1970 2. 69
1975 1. 63

Fab. y ens. de vehfculos autom6viles
y fab. de partes

0. 63 39. 30 2. 71 62. 85

0. 70 36. 29 1. 75 52. 03

2. 11 99. 48 1. 28 47. 18
3. 88 78. 00 0. 42 20. 15

1970 2. 43 0. 85 78. 67 2. 84 92. 10
1975 1. 94 1. 02 73. 50 1. 90 71. 98

Fab. y ens. de otro equipo de trans- 
porte y fab. de sus partes

1970 2. 25 1. 14 43. 36 1. 97 37. 97
1975 1. 96 1. 39 41. 53 1. 40 29. 80
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FUENTE: Elaborado con los datos proporcionados por el IX y X Censo Industrial. SIC

1971 y 1975, respectivamente. 

V A V A V A K K
T K T— T u

Fab. y ens. de maquinaria e imple- 
mentos agricolas

1970 2. 62 0. 68 65. 64 3. 85 96. 38
1975 2. 79 1. 59 79. 96 1. 75 50. 00

FUENTE: Elaborado con los datos proporcionados por el IX y X Censo Industrial. SIC

1971 y 1975, respectivamente. 
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CUADRO 4. E. I. l

MEXICO: DINAMICA DEL CONSUMO NACIONAL APARENTE

DE MAQUINAS - HERRAMIENTA

TASA DE
CRECIMIENTO

1970- 1974

TASA DE
CRECIMIENTO

1975- 1978

TASA DE
CRECIMIENTO

1970- 1978

Consumo nacional aparente 16. 2 1. 3 6. 3

Producción 27. 3 0. 3 13. 2

Importación 15. 8 l 4 6. o

Por arranque de viruta 15. 4 4. 3 7. 7

Producción 7. 3 25. 2 5. 9

Importación 15. 8 5. 1 8. 0

Por deformaci6n 17. 5 7. 7 1. 2

Producción 75. 7 13. 6 38. 7

Importación 15. 8 10. 5 1. 0
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CUADRO 5. B. 4. 1

MEXICO: CARACTERISTICAS DEL PERSONAL EMPLEADO

SECTOR BIENES SUBSECTOR MAQUINAS - 

DE CAPITAL HERRAMIENTA

1976) ( 1979) 

Ingenieros 4. 4% 4. 5% 

Supervisores 4. 1% 4. 7% 

Obreros calificados 43. 5% 43. 6% 

Obreros no calificados 27. 6% 3. 7% 

Otros empleados 20. 4% 38. 5% 

TOTAL: 100. 0% 100. 0% 

FUENTE: Nacional Financiera, S. A. 



167

CUADRO S. B. 4. 2

MEXICO: PERSONAL EMPLEADO EN LOS PRINCIPALES

PROCESOS DE PRODUCCION

SECTOR BIENES SUBSECTOR MAQUINAS - 

DE CAPITAL HERRAMIENTA
1976) ( 1979) 

Fundici6n 7. 9% 8. 2% 

Forja 4. 2% 

Maquinado 24. 6% 48. 9% 

Conformado 6. 9% 

Tratamiento térmico 2. 6% 0. 4% 

Subensamble y ensamble 34. 1% 30. 6% 

Servicios 10. 6% 6. 0% 

Pruebas 2. 9% 3. 7% 

Acabados 6. 2% 2. 2% 

TOTAL: 100. 0% 100. 0% 

FUENTE: Nacional Financiera, S. A. 



010moc0
11

168

C> 2: 

Iz

m " 

t

cn

lo

co

lo

1* 

01

C) 

mU) 

C71

cn

co
m

cli

n

CO

m

cli

m

CD

1* 

C) 

9

j

cn

Ln

r

c) 

n

C), 

lo

co

2

ON

Ln

CO

2

lo

lo

Ch

co

m ;

r

co

CO

R

CD

m

Ln

CD

m

m

al

OD

t

m

01  

t

m

loCO

lo

CYN

co

m

ca
CD

co

c 

ko

Cli

LO

ID
lo

M

m

cli

ON

71 * 

CD

ID

i 

m

cm

0-
1

Cr0, 

D

c, 

co

r

cli
ko

m

al

C) m

r:
cl

DI

cn

t

c5

w

co

m

m

m

w

co

2- 

C> 

ti

w

en, 

ci

C> 

m

e

C> 

D

cr- 

r

co

CO

co

9

co

1) 

lo

m

C) 

Ln

co
ko

lo

co
C" 

CD

CD

C> 

cn

C> 

al

CD

cn

lo

lo

u

CD

lo

C, 

co

lo

lo

co

p

m

lo

Z- 
0 .

31

co

Z

S- 

0

0

m

S.— "' 

0

0

0

i

u

C7, 

c

c) 

E= 

co

cn <

U

0

m

m5

0CL

mm

0m

m

4, 

c) 

0

r- 

ola
u

u = 

0C. 

ni

2.— L, 

S- 

C71
Z

en
m51 - 

E=- 

w

c, 

C> 

M

r, 

m

E

L- 

S- 

j

0

c, 

a) 

w

S- 

CT

S- 

E

S- 

5- 

S- 

m

C

u

u

x: «.

c

0

9

el. 

oz
m

0

a_  

4- 

0en

m
1- 

en
o, 

010mo

c
011

168



o- z: LineCyD- u) 

C> 

w

erca

iU) 
oc0

C49

169

C 

ll C> 

C> b- 

C> 

u

Iz

w <

r

CD

CD

C> 

C) 

lo

1

z9

C) 
c

C) 

w

co

C7
CI, 

2i

x: 

WC) 

co

lo

C") 

n
i- 

c\

i

2z <
x: 

CD

CD

C> 

CD

c3

c 

N; 

u; 

c 

c) 

cz

c 

co

t

tm

al

C> 

cn
C), 

c, 

w = 3

CD

m

lo

z: 

cr
1-- 

IZ,cw
f- 

C) 

D

V) 

tz

cr =) <

C

CD

lo

uj ¡

m

00

1

i- 

C) 

V) 

Iz

D <

c

i

ci  

CD

m

c 

m

c 

CO

m

c) 

d. 

t, 

CD

J

2,

1

C, 

CN

C> 

m

CD

co
co

ON
m

Ln

CD

co

S - 

CL

e

01

Uo

o) 13

w

D

a, 

S- S- l 

0. 

0co

uC

L.- 

12

i
U) 

o

c
0C49

169



C> Ci. c; C> 

CD

w_- 

co

w

LU

cn

c> 

D

al

cr

w

c) 

F-- — 

CY
V) LU

CD

cn

V) 

c2

ur

2; 

1. 

i_ - 

x: C> 

FS -
i

0- 

8C> 
Ii— 

x

1-- 

0:: 

n

c5
cr= 

mi
cnJ

ul

u

C7
v) 

C) 

D

V) 

t

w

C21

M

g

c> 

9

19

9

C 

CD  

cli (

D

CO

w

2

al

2 " 

r- 

lo

ii

c 

co -

cr - — 

co

m

co

m

I:

r

CD

m

00 .

4. <

w  

U) 

m " 

m (

71

z 

1) 

co

o — 

CO

CD

2

C) 

C) 

ZI

lo

m " 

9 . <

I 

C . <

I < 

C 

CD 

r

CD

cn

C> 

lo

CD

CO

2 

r

Ln

m

71

co :

ii

m

co

r

al

U) * 

00

m

c\

i

ID * — 

C) (

n

m  

t

w

C> 

co

C) 

CD

m  

CD

Z

lo — 

M

C!  

C <: . <

I 

Ir! 

c 

CD  

r

CD

C> 

01

lo 

r

2

m

2    

cn

lo

co

ID

co

5.. .!

E

ac

1- uou

m

C) 

Cl) 

tt

0) 

CO - 

CD

10 -:

r (

71  

C%

jm

OD

C) V) 
1 

1

S- 

cz 

Ei

C) 

u

CL

05
l 0

4- 

u14

0
OD

u0v

0
N

m

M

14U

X

U) 

j

E - 
zA

170



2t

lt -

r

F.- 

ci 

A

ix

m: 

LU
M

x: 

cr

ci
cn <.

iw

C) 

SC) o - co

C..) 

Ei

7Cvic, w
c

koil., 

LO0

cC> 

c, a, -

0

41
S- c E

0

0u

u . 0

r2

0

0  
1.- 

C> 

CD

M.-  0

E

co

S- .  w

0

m

1- :

5? 

1  mcococ) 
CL

S - n

1 - lo

S- 

i

0

co

0

m

C> u

S- 

00

0

EE

w

u

w

0

0
u

al
CD

0

S- 

C) 

0

a) 

0

c 

u

a. 

0

w

cz

0

0
u

m

11

0
M

0

m

c
E

CD
CD

E

0

0

0

0

0

u

c, 

m

0u

c di

j! 

0

0

1- 

1- 

0
1- 

0
1- 

0

0

1- — 

171

8

m * 

ko 

4

10 — 

co (

71

CD

C) 

C) 

CD

cn -

cr -*, 

r -

I

r 

r

9

9

9

9

9

9

C 

9

9

1 

9

9

1 

1 

1 : 

1 

1 

ll ` 

1 ` 

r; 

m

ul

LO

m ) 

co

co

CC) 

co

CC) 

co

00

00

00

co

co

00

m

r

CYA < -

t

co

a, 

C) : ! 

D

C 

C) 

C) (

A

CD

C> — 

C 

C 

C,  

U') 

I'- 

It

1 

41 -

t -

31 -

r :

r

9  :

r 

r 

r -:

r -

t -

gr

cc) 

co

co

00

00 . 

00

co

00

co

co

00

S- 

i

0

co

0

z

4« 

4- 

m

L- a) 

S- 

n. 

C). 

0

0
u

al
CD

S- 

C) 

a) 

0

c 

u

a. 

m

m

co

0

m

c
E

CD
CD

u

w

c

12

m

c, 

m

0u

c 

di

j! 

0

oj

GP

x

m

o

u

o) 

S- 

0 $- 

1- 

m

u

0

0

0

0

m

m

m

0  t

8

m * 

ko 

4

10 — 

co (

71

CD

C) 

C) 

CD

cn -

cr -*, 

r -

I

r 

r

9

9

9

9

9

9

C 

9

9

1 

9

9

1 

1 

1 : 

1 

1 

ll ` 

1 ` 

r; 

m

ul

LO

m ) 

co

co

CC) 

co

CC) 

co

00

00

00

co

co

00

m

r

CYA < -

t

co

a, 

C) : ! 

D

C 

C) 

C) (

A

CD

C> — 

C 

C 

C,  

U') 

I'- 

It

1 

41 -

t -

31 -

r :

r

9  :

r 

r 

r -:

r -

t -

gr

cc) 

co

co

00

00 . 

00

co

00

co

co

00



71C. L3
I -

r
F— 

1

9= 

V)
l  

ui
ca

U- 00H 

L.) (

71

5 — 

172

a, — - 

M

OD " 

m -;

t

0) 

co (

71

cy, " 

m

Cl) 

m

C7, 

C) 

C) 

C> 

1 

9

9

9

O 

m

LO

m

Ln

m

m

00

00

00

00

00

co

c -

Jl -:

r

vi

d. 

r -

r

co

c

co

OD

D

00

03

In

Ol

cm

m

m

co

m "

C

cli

m

cn -

C

8

C) 

C3

CD

ON .

c

C) 

CD (

D

C) 

CY, ! 

8

C:) 

C3

9

9

C 

1 

C 

C 

a, 

11

9

9

L 

O  

1 

1 

cm

ca

C3

in

C 

r- 

C 

C9

19

U- 

L-

Ij

g -

r

o:) 

oo

oo -

w

co

co

cc) 

oo

oc) 

oo

co

co

oo

oo

co

a, Cl9

9Ul

co

C, 9

co

co

cn

0
0

0

S- 

U

C> 

x
w

T) 0o

m

c

T3

u

r= 

S- 

c

S- 

5- 

c

m

uZ

ILU

9

9

L- 

a> 

S- 0

0

m

w

0
U

0

C; 

m

T

a> 

u

u

5- 

0

0

c

0

w

0
N

u

r- 
0

0o

uu

mw

u

v

M

c
z

0

w

V
S- 

a) S- 

0

o

4- 

m

lo

m

0D-

V 0

0

0

m

0S- 

m

uu

0o

0
o

0

0

o

m
1- 

0

m

m

0

0

0

0

E

U

o

0

0

0

di

0

c, 

u
0

di

E

u

u

u

a, — - 

M

OD " 

m -;

t

0) 

co (

71

cy, " 

m

Cl) 

m

C7, 

C) 

C) 

C> 

1 

9

9

9

O 

m

LO

m

Ln

m

m

00

00

00

00

00

co

c -

Jl -:

r

vi

d. 

r -

r

co

c

co

OD

D

00

03

In

Ol

cm

m

m

co

m "

C

cli

m

cn -

C

8

C) 

C3

CD

ON .

c

C) 

CD (

D

C) 

CY, ! 

8

C:) 

C3

9

9

C 

1 

C 

C 

a, 

11

9

9

L 

O  

1 

1 

cm

ca

C3

in

C 

r- 

C 

C9

19

U- 

L-

Ij

g -

r

o:) 

oo

oo -

w

co

co

cc) 

oo

oc) 

oo

co

co

oo

oo

co

a, 
Cl9

9Ul

co

C, 9

co

co



173

041

E

S- 

c; 

u

C) 

0

1

x

u

ii

0

u

C> 

S- 

u

41

ju

c 

0

a> 

a) 

u

u

5

041

JE

o

r- 
m

z—; 

0

0

c

u

m

o

0S- 

m

U

Uo

0

w

m

1- 

S- 

w

c

0

S- . 

w

C:
I

a, a

m

mCL

u

e) 

w
0

aj

1) lo

w0

m

0

c — 

cn

c

m

lo

w

0

o

m

m

S- m

0

0
S- 

m

0

0

m

u

m

12

e)  

r

S- 0

L- 0

S- 

0

L- 0

S- 

0

c, 

S- 

0

0

5- 
0

S- 

0

S- 0

S- 
0

e> o

CL

0

E0

o

T) 

0

lo

o

0

o

u

u

0

2

4- 

E

0

0

4- 

4- 

0

Q> 

u

u

41u

u

41u

Ir_ 

u

41u

u

41u

u

u

w

w
x

0
0-
1

c) 

S- m

c) 

ojel

u

a) oc

u

w

a. 

zz

o

S: 

co

m

In

w

co

m

C> 

c5) 

M

n

131

c 

c 

Z

i

c 

c 

j

c 

c 

01
c 

c 

C, c 

c 

c

c

n

t

1* 

i- 

Ir

ii "- * 

r

r

1* 

I

i

co

co

co

co

co

00

co

OD

co

co

co

co

CO

co

ea

w

co

co

c

ti) 1

w

C) 

CDC 

D9

CDC 

C) 

z; 

C 

C', 

D

c:
I

en

12

cel

co

Q2

en

en

en

cm

m

cm

cn

In

C13

1.

1

L¿ 

c; 

Lr; 

CO

eo

co

OD

co

co

co

co

co

co

00

co

CD



174

c

m

c; C) 

c

c 

c; 

u

C> 

0

d) 

co

u

u

oj

0

u

C) 

0

wE

0

0

CD

lo

G

0

u= 

41

uc0

oj

D

CD
CD

OURC c

w

cz

CL

O

u

0
S- 

w

m

mS- 

m

C2 <

r

C, o

u
u

w

uu

c a> 

i? 

l - 

O

0

Ci- 

x
cu

ux

CL

0

w

wu

di
u

4- 

uw

m

0

x

x

ni

w

0

m

0

0

0

u

0

S- 

0

u

í; w

0

u

mE

0, 

M

0

u

u

w

cu

a> 

cw

cal

l:; 

U

0

20
S- 

1. 

1- 

S. 

co

g, 

C> 

m

lo

m

r

Ir

C) 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

w <
5 

4co

4co

z; co

co

4co

4

rco

z5

z5

1

co

co

co

co

IÉ

el

co

co

co

V) .:

r

8
pc

mc) 

m8

koC) 

CD

C> 

m8

C71ON

tC> 

C) 

w

cz

Llr) 

cn

lo

c 

2-" !

ZZ

9

9

c! 

C 

ON

CD

C> 

C 

w= 

C 

c 

L¿ 

m

zrco

u- co

Irco

Ir
co

Ir
co

r00

I.* 

co

CO

00

crCO

rco

i. 

S

rco

rco

41co

t00



175

ONc, C> 

S- 

w7o

0

lo

C3

CO

C> 

t3

0

c

m

wce
F

0

0u

di

0u

W

11

0

cm

0
E

um

u
u

el. 

u

S- 

S

U

x

loCL

5. 4- 

G> 

CL

z

w
S- 

1

cu

m

uu

m

a> ux

u

o

u
x <

L) 

c 

0
E

0

5- 
0

m

S- 

0

di

u) 

S. 

i

41x

0

0

0

IT

w

Lli
cl

u

CL

E

0

0u

0

4- 

u

C) 

0

o) 

5- 

x

u

o

o

et

m

m

a) 

m

0

u

0

0

lo

1- 

s-

M

5-

5- 

0

0

S- 

0

0

0

m 
S- 

0

0

s- 

0

i- 

0z

a10

0ci

0ml

cz

00N

L) a) 

0lo0

0
m

ww

0
0E

0
0

05- 
0

S - 

S- 
0

m

o) 

m

CI> 

u

c

u

2

aj

u

C

0

u

u

m

w

0

S- 

S- 

D

o

a) 

w

1- a. 

cLi

m

w

0

0

1- 

r- w

0Lu

mo >, 

a. 

U) 

CO

c

cn

m

lt

o

m

co

01

m

Ir

C) 

5! 

V)  

lo

0) 

wC 

IDC 

UD

LO9

C 

loC 

loC 

a) C 

Ln

Ln

lo
1: 

iix

W2-" 01 « ci- 

i

i 

ll 

ll 

ll 

ll 

ll 

c

Ln

w, 

u, 

lo — 

juj

ll 

li 

ll 

ci

u) * 

CO

tco

1* 

m

rCO

r0

0

CO

CO

CO

CO

CO

CO

co

CO

00

CO

1

11

I:

C

C) o

V) t

u) 

Ti

Q

71

W

c\

i

U) C> 

m

ON

0.
1la

m

CO

LU

Lu

cj

cw

j

o

c\

j

a, 

w

C3

cDc 

w
c: 

c 

C> 

o, 2

1- 

con

1- 

L 

t 

u

i-  

Ln

Ln

zc

LO

Ln

Ln

LC> 

c, 

CO

co

CO

00

00

co

C

CO

CO

CO

ec, 

0

z

co

CO

co

co

OD



F- 

C) 

ILiC3

C3

co

Liw

z

C, 

lo2

z 

c 

lo

mlo

m
m

lo (

n
C31

CD

C 

CD

CD

C 

CD

CD

cm

D

EE

Lr> 

1c; 

Ic; 

c0u

S - 

co

co

co

co

co

u

0u

1; 

T: 

m

S- 

uu

0c 

ti. 

EE

0

0

u

w

u

Cl

D

a) ci. 

41c

0

0

0

rLm

u

0

S- 

E

EE

0

11

i

o) 

20

00

Z. 

0

w

0

0

m

m

El

2

C. S- 

00
11

7

S - 

e) 

w

a

41

o

0

0

o

4- 

u

m

0

0

0u

m - 

E

u — 

u

u

a> 

m

0

1

a=> 

t

22 ? 

m
q_ 

Mm . 
4- 

m

0
m
4- 

cr
wu

m

r- 

e

0,

0

l- 

lo

u

0

41  

5E

u

U

5- 
mil. 

V

Q) 

a-  

41

L- mti. 

11 
T

11M

S.- 

d) 

m— Ci- 

e) 

z 

c 

lo

m
lo

m
m

lo (

nC31

CD

C 

CD

CD

C 

CD

CD

cm

D

EE

Lr> 

1c; 

Ic; 

c0u

S - 

co

co

co

co

co

I

2

CD

CD

CD

8

C-
3

C) 

CD

CD

cm

D

EE

1r; 

Ic; 

1c; 

Ic; 

c0u

S - 

co

CC) 

co

co

00

co

C) rz  

co

ko

m

ca

C   '

n —    (

31

114

9

9

9

C 

9

9

9 .. 

Lowm  

Ln

LO '

r; 

Lc ; 
t 

t

Kr

co

co

co

00

co

co

00

00

1
1

8

o

o, 

l 

co

cn

c, * 

ON

c

C) 

C) 

c 

m

c 

cn

c

cn

c, 

c: <

Z 

C 

CD

C-

1

C-

15 (

D

co

co

00

co

co

co

co

co

176
0

9u

S- 0EEc0u

S - 

m

S- 

uu

0c 

ti. 

EE

0Cl

D

u
u

11

5

S- 

41

5

20

00

m0. 

w

0

0

m

m

0

m

u

0

0

u

m

0

0

0u

m - 

E

u — 

o) 

in

cr

w ) 

0. 

a

12

E

Izo: 

2

C) 
rz  

co

ko

m

ca

C   '

n —    (

31

114

9

9

9

C 

9

9

9 .. 

Lowm  

Ln

LO '

r; 

Lc ; 
t 

t

Kr

co

co

co

00

co

co

00

00

1
1

8

o

o, 

l 

co

cn

c, * 

ON

c

C) 

C) 

c 

m

c 

cn

c

cn

c, 

c: <

Z 

C 

CD

C-

1

C-

15 (

D

co

co

00

co

co

co

co

co

176

09u



177

BIBLIOGRAFIA

Angeles, Luis Crisis y coyuntura de la economía mexicana. 
México. Caballito, 1979. 

Barrera Ríos Macedonio Industrialización y crecimiento económico. 
El caso de México. 
ENE, 1968

Chernov, N. N. Máquinas -herramienta para el trabajo de los metales. 
Barcelona. Gustavo Gil¡, 1973. 

Dudley, Dillard La teoría económica de John Maynard Keynes. 
España. Aguilar, 1977. 

Habicht, Frank Las maquinas -herramienta modernas. 

México. Continental, 1963. 

Jones, Graham Ciencia y tecnología en los países en desarrollo" 
México. F. C. E. 

Keynes, J. M. Teoría general de la ocupación, el interés y el
dinero. 

México. F. C. E., 1977

Lange, Oscar Economía política

México. F. C. E., 1974

Marx, Carlos El capitaP. Tomo I y II
México. F. C. E., 1974

Membretti, Gerolamo Máquinas -herramienta para el trabajo de los metales. 
Barcelona. Gustavo Gil¡, 1973. 

Nacional Financiera S. A. México: una estrategia para desarrollar los bienes
de capital. 

México. NAFINSA- ONUDI, 1977. 

Nacional Financiera S. A. 500 empresas fabricantes de bienes de capital en
México. 
México. Octubre, 1980. 

Nacional Financiera S. A. Memoria de] seminario de alto nivel sobre la indus- 
tria de bienes de capital. 
México, 1977. 



178

Naciones Unidas Las máquinas - herramientas en América Latina. 
Nevi York. February, 1974. 

Naciones Unidas Selecci6n y pruebas de recepci6n de máquinas -herra- 
mienta de corte para metales. 

Naciones Unidas las máquinas - herramientas en la regi6n de Asia y
el Pacífico. 

New York. October, 1974. 

Naciones Unidas Empleo eficaz de las máquinas - herramientas y aspec- 
tos conexos de las actividades de gesti6n, en los
países en desarrollo. 
New York. December, 1974. 

Naciones Unidas La industria de máquinas -herramientas. 
New York, 1974. 

Nathaniel, Leff The brazilian capital goods industry; 1929- 1964. 
Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1968. 

Paz Pedro y Cinco modelos de crecimiento econ6mico. 
Rodrf9uez Octavio Santiago de Chile. ILPES, 1973. 

Secretaria de In- Anuarios del Comercio Exterior. Varios años. 
dustria y Comercio

Secretaría de Patri- Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979- 1982. 
monio y Fomento In- México, 1979. 
dustrial

Secretaría de Pro- Anuarios de] comercio exterior 1977- 1978
gramaci6n y Presu- Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1981. 
puesto

Tello, Carlos la política econ6mica en México 1970- 1976. 
México. Siglo XXI, 1979. 

Torres Gaytán Ricardo Teoría de] comercio internacional. 
México. Siglo XXI, 1978. 

Villarreal, René El desequilibrio externo en la industrializaci6n
de México. ( 1929- 1975) 
México. F. C. E., 1976. 

Wionczek, Miguel S. La transferencia internacional de tecnología. 
y et. al. México. F. C. E., 1974. 



179

MERCADO DE VALORES

DPVT TA 

Oportunidades de inversión en la industria de bienes
de capital. 

Año XXXIX, No. 20; mayo 14 de 1979. 

Estímulos a la fabricación de bienes de capital. 
Año XI, No. 3, enero 21 de 1980. 

Apoyo financiero a la industria de bienes de capital
en 1979. 

Año XL, No. 8, febrero 25 de 1980. 

Continúa la creación de industrias de bienes de capi- 
tal en México. 

Año XI, No. 43, noviembre 10 de 1980. 

Incentivos fiscales a los bienes de capital. 
Año XLI, No. 9, marzo 2 de 1981. 

COMERCIO EXTERIOR

Michalet Charles Transferencia internacional de tecnología y la empresa
trasnacional. 

Vol . 27, No. 6. México. Junio, 1977. 

Sagasti R. Francisco La planificación de la ciencia y la tecnología en los
pafses subdesarrollados. 

Vol. 27, No. 6. México. Junio, 1977. 

Araoz Alberto Oferta de tecnología comercial izable. 
Vol. 28, No, 7. Julio de 1978. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	I. Marco Teórico
	II. Las Máquinas-Herramientas y el Desarrollo Económico
	III. Importancia Nacional de Máquinas-Herramienta
	IV. Producción Nacional de Máquinas-Herramienta
	V. Obstáculos al Desarrollo del Subsector
	VI. Algunas Consideraciones al Desarrollo del Subsector
	Conclusiones
	Apéndice Estadístico
	Bibliografía

