
ti • • 
• . 

~ 

/30 
~· 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICÓ 
J'AOULTAD DE J!:OONOllIA 

'' 

LA PROOUCCION DE MAQUINAS HERRAMIENTA 
COMO FACTOR DE DESARROLLO. PERIODO 

1970-1980 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN ICONOMIA 
p R E s E N T A 

CARLOS PEREZ GRANADOS 

MEXICD, O, F~ 1989 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE GENERAL 

LA PRODUCCION DE MAQUINAS HERRAMIENTA COMO FACTOR DE DE?ARRO
Lt.O. PERIODO: 1970-1980. 

PROLOGO 
lNTRODUCClON. 

CAP. l.- Justificaci6n, diagn6etico y marco te6rico. 
l.l.- Juatificaci6n 
l.2.- Diagn6•tico 
l.3.- Marco Te6rico 

CAP. 2.- Estructura da la producci6n da ml!.quinaa herr~ 

Pl!.g. 

l· 

6 

mienta. 12 
2.1.- Clasificaci6n y uso de las ml!.quinas he-

rramienta. 12 
2.2.- Estructura de la producci6n nacional. 17. 
2.3.- Producci6n y consumo nacional de ml!.qui-

·nas herramienta. 37 
2.4.- Desarrollo de bienes y servicios de ap2 

yo e industrias auxiliares. 41 

CAP. 3.- Mercado de mllquinas herramienta. 48 
3.l.- Estructura del mercado. 48 
3.2.- Presencia de empresa• extranjeras. 55 
3.3.- Importaciones de m!quinas herramienta. 58 
3.4.- Demanda de 'maquinas herramienta. 70 

CAP• 4:- El ·desarrollo tecnol6gico y su impacto en la 
industria. 
4.1.- Aspectos tecnol6gicoa. 
4.2.- Impacto en la econom!a al sustituir i~ 

portacionea de maquinas herramienta. 
4.3.- Necesidad de mano deobra calificada. 

77 
77 

87 
91 



4.4.- Producci6n de m&quinas herramienta en base a 

las necesidades del pa!s. 95 

4.5.- Los bienes de capital en relaci6n con la re-

conversi6n industrial. 99 

RESUMEN Y CONCLUSIONES. lOB 

NOTAS BIBLIOGRAFICAS. ll6 

BIBLIOGRAFIA. 120 



1 

INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como objetivo central, desta-

car que en un pa!s como el nuestro el proceso de industriali

zaci6n ha contribuido a solucionar en parte los problemas del 

desarrollo alcanzado. Esta contribuci6n se refleja fundamen-

talmente en la creaci6n de fuentes de trabajo m4s especializ~ 
das y por consiguiente mejor remuneradas, as! como el logro -

de una mayor diversificaci6n de la economía, lo que a su vez_ 

incide en los sectores primarios debido a una creciente deman 

da de materias primas, con lo que se esperaba crear una situ~ 

ci6n que aligerara la presi6n sobre la balanza de pagos al -
suStituir importaciones y en consecuencia ofrecer nuevas ba-
ses para la exportaci~n de productos manufacturados. Sin. em-
bargo, la industrializaci6n trae.consigo una serie .de limita
.cienes cuyas caracter!aticas por sí mismas son propias del d~ 
sarrollo ~e nuestro pa!s y concretamente del sector industrial 

que no pue~e absorber en un momento dado la gran oferta de m~ 

no de o~ra que existe en países en desarrollo, ya que este -

sector en loa dltimoa años ha venido perdiendo su capacidad -
para ábsorber mano de-.obra. Por. otra parte, la estructura de -

las importaciones se vuelve m&s rlgida debido a la instala--
ci6n de nuevas plantas fabriles que requieren de la importa-
ci6n de equipos altamente productivos y materiales interme--
dio8, trayendo aparejado a esto una fuerte corriente de capi

tales extranjeros que repercute y se expresa en una fuga con~ 

tant~ de capitales, descapitalizando constantemente al pals,
situag16n ·que se ori9ina, entre otros factores, por una poll
tica no adecuada al re•pecto. 

En base a lo anterior podemos decir que en México·al --
igual que en otros palses subdesarrollados, tropieza con se~
riaa dificultade·• para lograr avances mS• profundos en su de
aarrollo, que en gran medida depende de loa niveles de indus
trializaci6n que ae obtengan. 

Por lo tanto, la selecci6n de las ramas .industriales a -
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las que se debe dar prioridad, debe efectuarse considerando -
las.capacidades y recursos con los que se cuenta en el pa!s. 

La estructura indus~rial de los pa!ses en desarrol.lo ha_ 
dependido en gran medida de la dotaci6n de recursos naturales 
y las caracter!sticas inherentes a su pol!tica industrial, la 
cual al promover nuevas industrias, cualquiera que sea su ti~ 
po, ha requerido de maquinaria y equipo, y lo primero en ese_ 
caso es contar con una rama productora de m&quinas herramien

ta, as! como la producci6n de los accesorios necesarios para_ 

producir ese equipo, sin olvidar la planta industrial de apo
yo a la producci6n de estos bienes. 

Al principio del proceso de industrializaci6n, estas ne
cesidades pudieron cubrirse recur~iendo a la importaci6n. Sin 
embargo, al ir aumentando el tamaño de -la planta industrial -
nacional, los pa!ses subdesarróllados como el nuestro ya no -

encuentran rentable la importaci6n de bienes de capital, dada 
la gran diferencia existente entre los precios de la maquina
ria importada y lós de la producci6n agr!cola y de materias -
primas que nuestros pa!ses exportan. De esto desprendemos que 
los pa!ses en v!as de desarrollo debieran prestar la ·debida -
atenci6n al desarrollo de la industria de la transformaci6n,
en la que las maquinas herramienta son de gran importancia. 

Por lo tanto, la industria metalmec&nica requiere· proba
blemente mas que ninguna otra, la aplicaci6n constante de lo_s 
Oltimos adelantos de la ciencia_y·la tecnolog!a para resolver 
los diversos problemas re'1aéíoñados con la utilizaci6n- de nu!!.- -
vos tipos de maquinaria de corte y de 'conformacTen-d1! metales 
que son imprescindibles para la aplicaci6n de la moderna· tec
nolog!a en la producci6n. 

En base a lo· anterior, consideramos que la producci6n de 
maquinas herramienta desempeña un papel estrat6gico en el de
sarrollo econ6mico de cualquier pa!s, pues no existe fabrica
ci6n alguna ni de maquinaria y equipo, ni de bienes de consu
mo duradero, en que no se usen elevadas proporciones de m&qu! 
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nas herram1enta. As! pues, la part1c1paci6n de la industr1a -
en el desarrollo econ~mico de nuestro pa!s, es mucho mas tra~ 
cendental en v1rtud de que ex1ate una estrecha conex16n entre 
el grado de evoluc16n del pa!s y la estructura tacn1ca y eco
n6m1ca de la rama productora de m4qu1nas herram1enta; es de-
c1r debieran jugar un papel fundamental en los planes de des~ 
rrollo industrial que se pretenda, principalmente en lo que -
se refiere a mayores vol!lmenes de producci6n que ser4 necesa
rio alcanzar en el futuro como exigencia& que· impone la pro
ducci6n de diversos productos que deberemos abordar en el ca~ 
to plazo. • 

En efecto, en la actualidad en cualquier proceso de sus
.t1 tuc16n de 1mportaciones, deber& incidir b.Ssicarnen.te sobre -
productos de alto grado de complejidad as! como exigencias 
productivas cada vez mayores, como lo ser4n en gran medida -

loa bienes de capital y de consumo duradero. 

Para llevar a cabo lo anterior, debemos partir de la ba
se de que la producci6n de bienes de capital propicia y acel~ 
ra el cic1o de desarrollo econ6mico. Los pa!ses altamente de
sarrollados, que han alcanzado elevados niveles de industria
lizaci6n, lograron en gran parte su desarrollo, gracias a que 
contaron con el apbyo de una planta industrial productora de_ 
m4quinas herramienta bien estructurada, cuya finalidad fue la 
construcci6n de diversos tipos de maquinaria y equipo, as! c2 

·mo de otros bienes de exportaci6n, loa cuales incluso han se~ 
vido para imponer modálidades tacnicas en los pa!ses de menor 
desarrollo. 



CAPITULO l 

JUSTIFICACION, DIAGNOSTICO Y MARCO TEORICO 

1.1.- JUSTIFICACION. 

El proceso de industrializaci6n de México ha estado es-
trechamente ligado a una creciente d~manda de bienes de capi

tal provenientes del exterior y a una importaci6n en ascenso_ 
de bienes intermedios destinados a la industria nacional. 

La necesidad que tienen las empresas mexicanas de provee~ 

se de maquinaria y equipo e insumos de procedencia extranje-

ra, se debe fund11_mentalmente a la f~lta de oferta por parte -

del mercado interno de este tipo de bienes, en detrimento de_ 

la economta en su conjunto. De lo anterior se desprende la ne 
cesidad de producir bienes de capital, por lo que en este tr; 

bajo trataremos de dstablecer su importancia y en el caso es

pecífico que nos ocupa, la de m4quinas herramienta, sobre to

do ·aquellas que tienen mayor grado de complejidad. Consider~ 
mas como un hecho que el sector industrial es el que general~ 

mente muestra un mayar dinamismo e incrementa su participa--

ci6n en el producto interno; sin embargo, el peso de la rama_ 

de bienes de capital, y muy espec!ficamente la producci6n de_ 

m!quinas herramienta, es poco significativa y muy err!tica. -

Esto ocurre a pesar de que la industria mexicana tiene una n~ 

cesidad creciente .de este tipo de bienes; sobre todo si se a~ 

pira a contar con una planta productiva moderna y a una mayor 

pr_eSencia en los mercados internacionales, pero f1!1" forma pre
ponderante, para poder satisfacer las necesidades internas de 

un merdado que aun cuando a la fecha se encuentra sumamente -

deteriorado y muy débil, requiere forzosamente de su robuste

cimiento, a lo que la producci6n de los bienes mencionados -

puede contribuir en forma dinSmica. 

En ·consecuencia, consideramos que ea de suma importancia 
la producci6n interna de bienes de capital, por lo que el se~ 
tor industrial en su conjunto deber! experimentar profundos -

cambios en su estructura t~cnica de producci6n y en la organ! 



zac16n de sus ~rcados, debido a la actual readecuaci6n en la 

divis16n internacional del trabajo en el conjunto de pa!ses -

capitalistas y a la que nuestro pata no es ajeno, debido so-
bre todo a su a1to grado de dependencia en que ha sido coloc~ 
do. 

Por lo anterior, creemos que es necesario cor1ocer las -

tendencias de la producci6n de este tipo de maquinaria y equ! 
po, as! como' los obst&culos que su fabricaci6n ha enfrentado, 
lo mismo que au impacto en la econom!a, a partir del estudio_ 
de la rama, bas&ndonoa en la informaci6n estad!stica de que -
se dispone, as! como de conocimientos empíricos y te6ricos -
que de1 problema se tengan y se requieran para el tratamiento 

adecuado del objeto de estudio. Al mismo tiempo se hace nece
sario observar el comportamiento de otras ramas industriales, 

fundamentalmente las que utilizan en sus procesos productivos 

diversos tipos de maquinas herramienta, con el objeto de sa-
car conclusiones sobre los requerimientos de estos bienes. 

En el intento por alcanzar los objetivos de este traba-
jo, nos proponemos realizar un an&lisis de la rama, tomando -
como punto de partida las necesidades del mercado interno, la 
estructura productiva, los aapectos tecnol69icos y sus conse

cuencias en la dependencia, as! como los aspectos de política 
industrial y sus repercusiones en la diversificaci6n de la -
sustituci6n de importaciones, pensando en que una vez que se_ 
produzcan estos bienes en el pa!s, se reduciran las importa-
cienes, lo que contribuir& a reducir las presiones en la ba-
lanza de pagos, teniendo en cuenta que de lograrse esto, el_ 

sector industrial en su conjunto podr& avanzar sobre bases 
mas 16lidas con lo que la econom!a recibir& un impacto.muy im 
portante debido entre otras cosas, al efecto multiplicador r~ 
sultante de fabricar este tipo de bienes. 

Consideramos.que en la medida que se avance en su produ~ 
ci6n, se estar& contribuyendo a la reducci6n de los costos de 



la producci6n, con lo que aumentar& la eficiencia del aparato 

productivo lo que a su vez se reflejar& en la disminuci6n de 

la dependencia del exterior, lo que tráer& aparejada la redu~ 
ci6n de la dependencia tecnol6gica al empezar a producir en -

nuestro pa!s tecnolog!a propia; por lo que consideramos que -
este tipo de producciones desempeña un papel estrat&gico en -
el desarrollo de MAxico. 

Por otra parte, las elevadas proporciones de inversi6n -

que requieren los programas de desarrollo y las serias limit~ 
ciones que tiene nuestro pa!s para comprar en el extranjero,

colocan a la industria de m&quinas herramienta ante la posibi 
lidad de abastecer.la demanda interna de estos bienes, misma= 

que aumentar& en los años pr6ximos, de all! que sea necesario 

prestar a esta rama una atenci6n preferente, creando las con
dicio~es para su desenvolvimiento. 

l.2.- DIAGNOSTICO 

En los dltimos años ha habido un proceso en el cual se -
han dado profundos cambios tecnol6gicos en la industria a ni

vel mundial. Dentro de este proceso, nuestro pa!s ha partici
pado relativamente, pero de hecho, s6lo en las ramas tradici2 
nales, pues en la de bienes de capital y especialmente la de_ 

m4quinas herramienta que es la que nos ocupa, no lo ha hecho, 

por lo que creemos que se debe emprender un proceso de cambio 
estructural con el objeto de contar con 'una planta.industrial 

mas integrada y eficiente hacia adentro, que a su vez la haga 

mas competitiva hacia afuera. Esta tranaformaci6n implica su

perar rezagos importantes, tanto en materia de eficiencia co
mo en aspectos de competitividad, con el objeto de reducir el 

atraso frente a la industria de pa!sea desarrollados. 

En base a lo anterior, encontramos que en el lmbito de -

la tecnolog!a, el progreso t&cnico ha sido el factor que ha -

permitido el gran desarrollo que tienen los pa!ses altamente 

industrializados, ya que a trav&s de el se han logrado crear_ 
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las grandés sociedades industriales. Uno de los atrasos que -

padece nuestro país es precisamente el subdesarrollo tecnol6-

gico y científico por lo que nos hemos convertido en importa

dores de tecnología que fue diseñada para atender los _requer! 

mientas de una estructura econ6mica de países. altamente desa
rrollados y no para las necesidades estructurales de un pa!s_ 

como el nuestro. 

En consecuencia, para poder dar respuesta a los proble~

mas políticos sociales y econ6micos, es necesario contar con_ 

una planta industrial moderna y competitiva que se lograr! en 

la medida que se ·decida implementar una pol!tica industrial -

que permita que el Estado participe directamente en la crea-

Ci6n y orientaci6n del sector industrial, para lo que se hace 

necesario un cambio radical en la pol!tica actual de no part! 

cipaci6n y reprivatizaci6n de las empresas propiedad del Est~ 
do, con lo que se debilita definitivamente al sector pOblico 
y se diluye la posibil,dad de crear industrias de bienes de = 
capital, ya que estamos convencidos de que el sector privado_ 

no va a particip~r debidamente en la producci6n de m&quinas -

herramienta. Por consiguiente, dicha política deber4 estar d! 

rigida fundamentalmente a robustecer tanto la planta pro.duct! 

va como el mercado interno, haci@ndola realmente competitiva, 

ya que consideramos que la actual polltica y la utilizada en_ 

el pasado reciente, ha soslayado la producci6n de m&quinas h~ 

rramienta, pues los instrumentos existentes en dicha pol!tic8 

no es.tablecen en forma concreta los mecanismos específicos P!. 

ra fomentar su producci6n, política que a su vez ha favoreci

do relativamente el desarrollo de la infraestructura necesa-

ria para las ramas tradicionales en la que participa en forma 

creciente el capit~l transnacional, situaci6n que influye pa

ra que estos bienes se obtengan del exterior, pues ese capi-

tal .no tiene el menor inter~s en que nuestro pa!s des?rrolle_ 

la producci6n de esos bienes, debido a que esto implicar!a la 

reducci6n de las importaciones de bienes de capital, con las_ 
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consecuencias que esto traer!a para las empresas que vei1den -

estos bienes. 

Podemos establecer como un hecho, que dentro de la indu~ 

tria de bienes de capital, la rama productora de máquinas he

rramienta tiene poco peso en el producto interno, deduciéndo

se que esta rama se encuentra francamente rezagada en la ac-

tualidad, ya que las importaciones de maquinaria de la llama

da' compleja que se utiliza en la producción que requiere de -

gran precisi6n alcanza m~s del 90 %, produciéndose en el pa!s 

el otro 10 %, mismo que está compuesto fundamentalmente por -

maquinaria muy simple tales como: prensas troqueladoras, ciz~ 

llas mecánicas, cepillos de codo, algunos tipos de tornos pa
ralelos, taladros de mesa y algunos tipos de máquinas para -

trabajar madera, plástico y otros'materiales mas blandos, pe

ro en general todas de poca capacidad. 

Profundizando mas en el problema, encontramos que los -
proyectos realizados por diversas ramas industriales, entre -

las que destacan la industria cementera, la siderurgia, eléc

trica, minera, automotríz, petrolera, de la construcción y -

otras mas que demandan equipo pesado, veremos que las import~ 

cienes inducidas por dichos proyectos, en los Oltimos años a! 

canzan cifras muy elevadas, por lo que se concluye que se hu

biera justificado la creació!l de ':fábricas para producir estos 

equipos. 

Esta situación se da aun cuando la economía en su conju~ 

to y la industria muy especialmente, se ha venido deterioran

do gravemente en los Oltimos años. Más aan, en este per!odo -

se observa que se han aplazado muchas inversiones por proble

mas derivados de la crisis por la que atraviesa, lo que ha -

originado una gran inseguridad causada por un mercado en pro

ceso de contracci6n. Sin embargo, la demanda de los bienes que 

tratamos en este trabajo, ha aumentado, pues se sigue requi-

riendo de ellos en forma creciente, aun cuando cada d!a se h~ 

ce más dif!cil su importación en razón de su elevado costo, -



9 

lo que trae como consecuencia un rezago en la industria debi

do a que existe un elevado nOmero de m!quinas herramienta muy 

antiguas, a lo que se añade lo dicho anteriormente, relativo_ 

a·~ue la producci6n nacional es muy limitada, reduci~ndose a_ 

tipos de maquinas con bajos niveles tecno16gicos. 

Asimismo, como resultado de la crisis por la que atravi!!_ 

sa nuestro pals, en la actualidad resulta swnamente oneroso -

la compra de bienes de capital en el extranjero, situaci6n -

que se agudizar& en el futuro. Sin embargo, estos bienes son_ 

Absolutamente indispensables para mantener una planta indus-

trial en condiciones no solamente de producir, sino que la i!!, 

dustria se desarrolle y se haga competitiva, por· lo que resu!, 

ta de particular interfs determinar con precisi6n los requer!. 

mientes de este tipo de bienes con el objeto de ver la posib.! 

lidad de producirlos en nuestro pata. 

Por consiguiente, una adecuada planeaci6n de las plantas 

industriales que produzcan m&quinas herramienta, permitir& -

que el.pats oriente adecuadamente sus recursos econ6micos y -

humanos hacia las.Sreas que en mayor grado puedan influir po

sitivamente en aspectos tan importantes como el empleo '_la -

productividad del trabajo y una mas equilibrada bAlanza de P.!. 

gas; así como para que las industrias proveedoras puedan man

tener un alto grado de aprovechamiento de sus instalaciones. 

Por lo que s~ refiere a las inversiones, es de vital im~ 

portancia establecer prioridades, por lo que habra necesidad_ 

de determinar con precisi6n cuales son las ramas industriales 

en las que estamos en condiciones de salir al mercado en for

ma adecuada, por lo que debemos analizar los problemas relat! 

vos a la inversi6n en base a esas prioridades y a la disponi

bilidad de recursos financieros, ya que la producci6n de los_ 
bienes en cuesti6n, requiere de tecnología avanzada, as1 como 

de insumos e instalaciones que generalmente se obtienen con -

divisas que son escasas en extremo, debido a relaciohes de i~ 
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tercambio comercial muy desventajosas para nuestro país, si-

tuaci6n que nos ha sido impuesta por países con elevados exc~ 

dentes financieros que los coloca en una posici6n ventajosa -

respecto a países como el nuestro que carece de recursos. 

1;3.- MARCO TEORICO 

La profunda crisis que enfrenta el sistema capitalista y 

en la cual tambiAn nuestro pata se encuentra inmerso, la pod!!_ 
mos explicar en tArminos muy generales, como una serie de pr2 

blemas que enfrenta el sistema en su conjunto para la reprodu~ 
ci6n del capital social, situaci6n que se hace mis crítica en 

el subdesarrollo. 

Toda esta serie de problemas que el sistema enfrenta pa

ra' mantener estable el proceso de acwnulaci6n de capital, pr2 

vaca la interrupci6n de la reproducci6n de esteº proceso, afe~ 

tanda seriamente la tasa 'de ganancia que es la que determina_ 

en Oltima instancia la mencionada acumulaci6n. 

Lo expresado anteriormente, lo podemos relacionar con la 

estructura productiva de nuestra economía, que ha sido resul

tado b4sicamente de la modificaci6n de las relaciones con paf 

ses m&s desarrollados en etapas previas de exportaci6n. de bi~ 

nes primarios. En consecuencia, el desarrollo de la industria 

mexicana ha dependido tambi4n de las formaa·adoptadas en la -
acumulaci6n de capital. 

De esto desprendemos la necesidad de hacer un an&lisis -

del modelo de acumulaci6n de nuestra economía, partiendo del_ 

mercado interno, esto es, del proceso de sustituci6n de impo~ 

taciones, tratando de explicar el porqué no abarca la produc

ci6n de bienes de capital con un mayor grado de complejidad. 

Su utilizamos como ·1nstrumento metodol69ico de an~lisis_ 

e1 ciclo de cpaital dinero, como forma de estudio de la acum~ 

laci6n en una economía, encontramos que los países en desarr~ 

llo como el nuestro, carecen de una planta industrial para --
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producir la mayor parte de los bienes de capital necesarios -

para su crecimiento, a lo que sumamos los problemas del mere~ 

do interno que es sumamente raquítico. Asimismo, encontramos 
que frente al incremento de la producci6n, esta la incapacid~d 

de consumo de gran parte de la poblaci6n, lo que provoca agu

dos problemas en la economía. 

Esto que hemos venido observando, lo consideramos dentro 

de un enfoque muy 9eneralizado, en el sentido de que los fen~ 
menos que lo integran, se explican a travea de sus interrela

ciones propiaa del desarrollo de un sistema. 

Por consiquiente, en este trabajo se tratara basicamente 
de analizar la estructura de la industria de m4quinas herra-
mien ta y su relaci6n o interrela~iones con el sistema capita

lista mundial, partiendo del principio de que una parte no -
puede ser explicada en forma aislada, sino por sus relaciones 

con el todo1 pues en el caso que nos octipa, no.no ,se puede e~ 

plicar el atraso de nuestra econom!a, sin considerar las rel~ 

cienes con paises desar~ollados que son quienes en gran medi

da condicionan la dependencia que nos ha sido impuesta. 

·En s!ntesis, la industria de maquinas herramienta la an~ 
!izaremos tomando en cuenta las relaciones que existen entre 
el proc.eso de desarrollo interno y' el ·sistema capitalista mu~ 
dial. Para que el m6todo se complemente, es necesario que. las 
parte~ o puntos clave del problema que estudiamos, eatl!n cent~ 
nidaa en las cateqor!as principales del enfoque 9lobal. 

Asl pues, partiendo del enfoque mencionado, concluimos -

·que el proceso de industrializaci6n d~ Ml!xico, hizo necesaria 
la importaci6n de un monto cada vez mayor de bienes de·capi-
tal y en nuestro caso, de m&quinaa herramienta, por lo que el 
r&pido crecimie~to de las importacionea frente a la disminu-
ci6n de las exportacionea, ha venido provocando un _dl!ficit -
creciente en la balanza comercial. 



Por lo que se refiere a la inexistencia de una rama in-

dustrial profuctora de la maquinaria y equipo mencionado, con 

mayor grado de complejidad debidamente consolidada, hecho que 

est4 !ntimamente ligado y encuadrado dentro del marco de la -

pol!tica industrial seguida en nuestro pala, y que como men-

cionamos anteriormente, ha soslayado en lo fundamental la pr~ 

ducci6n de los bienes en cuesti6n y que en la medida en que -

el modelo tradicional de ·sustituci6n de importaciones ha per

dido dinamismoy se hace necesario modificar dicha política, -

tratando de orientarla.hacia la producci6n de bienes de capi

tal, lo que posteriormente permitirla la auperaci6n de las· li 

mitaciones que loa esquemas derivados de dicha pol!tica han -

impuesto al actual desarrollo industrial de M~xico, sobre to

do por el efecto multiplicador que genera la producci6n de e~ 

tos bienes. 

Sin embargo, este efecto se ve afectado por la existen-
cia de serias dificultades y deficiencias en la estructura i~ 

dustrial y econ6mica, en el proceso de integraci6n industrial 

que impiden un adecuado eslabonamiento entre las diversas ra

mas industriales. 

Al referirnos a la necesidad de crear una industria ca-

paz de producir maquinas herramienta con mayor grado de com-

plej idad, necesariamente tenemos que hacer notar la carencia_ 

de mano de obra con el nivel de calificaci6n que se requiere. 

Al respecto podemos decir que uno de los efectos m&s si~ 

nificativos que se desprenden del fortalecimiento de la indu~ 

tria de bienes de capital, son la 9eneraci6n de empleo, ya -

que esta actividad podr!a absorber una gran cantidad de mano_ 

de obra calificada con lo que se contribuiría al abatimiento_ 

del agudo problema de desempleo que hay en México ya que la -

industrializací6n desempeña un papel·b4sico en la creaci6n de 

empleos mejor remunerados y los objetivos ocupacionales deben 

constituir uno de los elementos que rijan el desarrollo de la 
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i~dustria de bienes de capital. Al respecto, algunos inv~sti

gadores han llegado a la conclusi6n·de que la industria de -

bienes de capital ha demostrado tene~ una mayor capacidad de_ 

cceaci6n de empleo por unidad de producto en relaci6n con las 

ramas productoras de bienes de consumo, lo cual tiene un ~sp~ 

cial significado en la etapa actual por la' que atraviesa el -

pata. 
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CAPITULO 2 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE MAQUINAS HERRAMIENTA 

2.1.- DEFINICION Y USO DE MAQUINAS HERRAMIENTA. 

Dentro del gran n11mero de bienes que produce la indus--
tria, nos referiremos a aquellos que rinden a la sociedad una 
corriente de serviCios a lo larqo del tiempo, mismos que pod~ : 

moa clasificar como bienes de consumo y bienes de producci6~. 

Estos dltimos son los que sirven para producir otros bienes -

que son utilizados en mayor o menor medida en diversas ram~s_ 
industriales, es decir, que.son una extensi6n de la capacidad 

productiva del hombre propiamente dicho. De esto desprendemos 

la gran importancia que tiene este tipo de bienes para el de

sarrollo de un pafa. 

Dentro del gran rubro de bienes de capital, encontramos_ 

a las llamadas maquinas herramienta que son aquellas que tran~ 

forman los materiales s6lidos modificando su forma o sus di-

iñ.!nsiones, yzi: sea removiendo parte de su material o modific:I:!!_ 
dolo. El conjunto de tranaformaciones que sufren los materia

les s6lidos a que se hace referencia, tiene por objeto la pr~ 

ducci6n de bienes o de sus partes que a su vez sirven para -

producir otro tipo de maquinaria y equ~po. Las m!quinas herr~ 

'ienta tienen normalmente una vida muy larga y poseen capaci

dad para producir otras maquinas que se utilizan pr4cticamen

te en todas las ramas industriales, raz6n por la que se les -

considera como las mas representativas de los bienes de capi

tal, es decir, son los bienes de capital por excelencia. 

2.1.1.- TIPOS DE BIENES DE CAPITAL 

Dentro del conjunto de bienes de capital, se pueden dis

tinguir ·bAsicamente dos tipos de acuerdo con su utilización -

y son: el primero corresponde a aquellos que se 'diseñan y fa

brican segQn los requerimientos propios de quien los va a uti 
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lizar, mismos que deben diseñarse y fabricarse de acuerdo con 

las especificaciones que requiere cada caso. El segundo grupo 

corresponde a aquellos que se producen en serie y cuyas unid~ 

des estln diseñadas y fabricadas con características semejan

tes a las que los usuarios deber&n adaptar sus procesos de -

producci6n. 

En términos generales, la mayor parte de las m!quinas h~ 
rramienta que se encuentran en los mercados, las localizamos_ 

dentro del segundo grupo. Este tipo de maquinaria son produci 
das bajo especificaciones t~cnicas normalizadas, aun cuando -

se ofrecen en el mercado algunos accesorios que permiten cieE 

to ajuste a las necesidadeS del usuario. Sin embargo, existe_ 

otro t~po de m!quinas que se producen para un determinado nd
mero de operaciones como en el caso de las llamadas maquinas_ 

herramienta "transfer• o de transferencia, mismas que se dis~ 

ñan generalmente de acuerdo a las necesidades del usuario. 

Estos tipos de maquinaria, que aun cuando su funciona--

miento b!sico no ha sufrido modificaciones en lo fundamental, 
sus cambios tecnol6gicos radican b&sicamente en la diversidad 
de operaciones que pueden realizar, en las herramientas que -

utilizan y en sus sistemas de c6mputo muy sofisticados. 

El objetivo fundamental que se busca con estos avances -
tecnol6gicos es el de reducir los tiempos en la producci6n, -
lo que significa reducir la parte de la jornada que el obrero 
necesita trabajar para el y a la vez alargar la parte,d~ la -
jotnada que le queda al empresario. De manera general y en b~ 
se a la forma que se utiliza en los anuarios estadísticos de_ 
comercio exterior, podemos clasificar las m&quinas herramien
ta a partir del uso que tengan y como sigue: 

l.- M!lquinas herramienta para el. trabajo de metales. 
a.- Con arranque de viruta. 

l.- Tornos (diversos .tipos y qrado de compelji-
dadl 

2.- Rectificadoras y amoladoras. 



3.- Fresadoras (verticales y horizonta~es) 

4.- Cepilladoras y mortajadoras. 
s.- Aserradoras 
6.- Talladoras. 
7.- Otras. 

b.- Por deformaci6n de material. 
·c.- Otras complejas. 
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11.- Maquinas herramienta para el trabajo de la piedra y -
demaa materias analogaa o para el trabajo de vidrio -
en fria. 

111.- Maquinas herramienta para el trabajo de madera, cor
cho, hueso, ebonita, materiales p1laticos y otras ma
terias duras. 

Las mlquinas herramienta por arranque de viruta se carac
terizan desde el punto de vista. tecnico, en que datas contie
nen una o varias herramientas de corte que arrancan viruta de_ 
metal, lo que significa que la pieza que se trabaja, utiliza~ 
do como se dijo una herramienta de corte, la cual va devasta~ 
do el material hasta darle la forma y medida ?revista. 

Por lo que se refiere al grupo de m&quinas herramienta -
denominado por deformaci6n de material, la maquinaria ·as! ut! 
lizada, modifica la forma del material mediante el golpeo o -
presi6n sobre el mismo. Estas maquinas eatln concebidas para_ 
realizar un trabajo mas pesado que el que realizan las mlqui
nas por arranque de viruta. 

El grupo denominado •otras• o •complejas•, son aquellas_ 
que utilizan sistemas de control computarizado o bien control 
numdrico y las transfer o de transferencia y que astan inclu! 
das en el grupo de m4quinaa por ~rranque de viruta, utilizan
do herramientas· de corte, pero con loa sistemas de control -
mencionado. 

Existe otra clasificaci6n de las maquinas herramienta -
con respecto a ~us caractertsticas de diseño y construcc16n,_ 
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la cual establece .las diferencias entre dos de ellas aparent~ 
mente iguales, comparando algunas de sus caracter!st~cas t~c

nicas tales como: capacidad geometrica de la m4quina,.capaci
dad dinlmica, diseño y construcci6n de sus partes, potencia -
admitida y precio y precisi6n. De esta manera, este tipo de -
maquinas herramienta, se clasifican como sigue: 

·l.- MlqUinas clase "A" 
Estas maquinas tienen gran precisi6n y exactitud que 
•.e .conaerva por largos per1odos de uso; su fabrica-
ci6n requiere de m&qUina• especiales muy precisas, ~ 
as! como insumos de alta calidad y una gran especia
lizaci6n de la mano de obra utilizada. 

2.- Mlquinas clase •s• 
Estas maquinas se distinguen de las anteriores en -
que a pesar de tener alta precisi6n y exactitud, es
tas cualidades •• conservan por menos tiempo y est4n 
fundamentalmente destinadas para producci6n o usos -
genarales. 

l.- M&quinas clase •e• 
Este tipo de.1114quinaá~~. fabrican en lo fundamental_ 
para manten1lniento de eqUipo cuyas partes no estln -
sujetas a normas rigurosas de preciai6n Y.acabado: -
en la producci6n de piezas de baja especificaci6n: y 
para aproximar dimensiones. 

En la producci6n manufacturera, loe pataes - cualquiera_ 
qua sea su grado de deaarrttllo industrial -, hacen uso de las 
tres clases de 1114qU1nas ·harralllienta mencionadas •. Sin eft>argo, 
podemos establecer una r•l•ci6n entre la cantidad de cada el~ 
se utilizada en un pata y su grado dá desarrollo industrial.
As! por aje11pl~, los patsea alt ... nte desarrollados poseen --

. una mayor proporci6n de maquinas herramienta de clase "A •,
menos de clase •a.• y muy pocas de clase •.e•. 



18 

En lo• pafse• de menor grado de de•arrollo industrial, -
existe una mayor proporci6n de maquinas herramienta de clase -
•e• y un menor uso de clase •a• y "A•, esto ~otivado por cau

sas de tipo econ6mico y por las carencias de mano de obra ca
pacitada para operarlas. 

En el ca•o de nuestro pa!s, hace treinta años ae utiliz!_ 
ban casi exclusivamente maquinas herramienta clase •e•. Esta_ 
estructura ha venido modific&ndose conforme ae ha desarrolla
do el sector industrial. 

En la actualidad la proporci6n de las distintas clases -
de maquinas en uao1 ea de aproximadamente 10 ' de clase "A",-
40 t de cla•e •a• y el restante 50 t de clase •e•, revelando
se una tendencia progresiva hacia el uso mas inten•ivo de ma
quinaria clase "A" y •a•. 

Esta tendencia se ha visto fortalecida, por lo menos ha~ 
ta 1975 y 1979 por el crecim•-~to industrial del en que prac
ticamente complete su ciclo de •uatituci6n de- importaciones -
de bienes de consumo inmediato, duradero• y de bienes interme
dios, aa! como la exportaci6n._de algunas manufacturas, bienes 
que requieren de una mayor calidad para que ••tos puedan ser_· 
competitivo• en los mercados internacionale•. La situaci6n a~ 
terior implica necesariamente una sustancial mejora en loa -
procesos productivos y una mayor precisi6n y exactitud en las 
maquinas e instrumento• de trabajo. Como ejemplo de lo ante-
rior, podemos mencionar el caso de la indu•tria automotriz, 
cuyo• componentes y ensambles de preciai6n tradicionalmente 
importados, hoy se fabrican en gran medida en nuestro pa!s. -
Todo esto como resultado de mayores grados de integraci6n. !/ 
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2.2.- ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION NACIONAL. 

En este capítulo procuraremos analizar la estructura de_ 

la producci6n nacional de m4quinas herramienta as! como la -

planta existente para producir estos bienes y su comportamie~ 

to a lo largo del período de 1970-1980, que es el que nos oc~ 
pa. Con.el objeto de tener una idea mas amplia de dicha es--

tructura, partiremos de algunos antecedentes y que a continu~ 
ci6n los mencionaremos. 

2,2.1.- ANTECEDENTES DE LAS MAQUINAS HERRAMIENTA EN MEXICO. 

Existen algunos datos que nos permiten ver que a fines -

del siglo pasado cuando vienen a M~xico las primeras m~quinas 

herramienta que fueron utilizadas fundamentalmente en la in-

dustria minera y en menor medida en las pocas plantas texti-

les que había en nuestro pa!s. Asimismo, existe alguna infor

mQci6n que nos hace suponer que la fabricaci~n interna de es

te equipo, .la l.ntent6 por primera vez la firma "Collins" que_ 

se localizaba en la ciudad de Guadalajara, misma que supuest~ 

mente inici6 su fabricaci6n en una escala muy pequeña de tor

nos ·y taladros muy ~encillos. Sin embargo, esta planta inte-

rrumpio sus actividades en el año de 1932. 

Posteriormente se hicieron intentos espor~dicos para la_ 

fabricaci6n de este tipo de maquinaria, especialmente por la_ 

empresa estatal "Fundidora Nacional de Artiller!a " que logr6 

producir básicamente algunas. prensas troqueladoras; sin. emba!. 

go, estos intentos fueron abandonados muy pronto. 

Es de pensarse que entre los obst4culos principales que_ 

en los años treinta impedían la fabricaci6n de máquinas herr~ 

mienta en México, eran fundamentalmente las facilidades que -

hab!a en esa época para importar cualquier tipo de maquinaria, 

ya que de hecho no exist!an barreras a la importación. 

Fue por los años de la segunda guerra mundial cuando a -

M~xico Se le present6 la 'oportunidad de emprender nuevos es--
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fuerzas para fabricar estos bienes y ya para ·el año de 1944, 

la empresa "Constructora de M!quinas, S.A.", inici6 la fabri
caci~n de tornos paralelos y cepillos de codo. 

Aproximadamente por ese mismo año, la empresa "F~rica -

de M4quinas, S.A.", ubicada en Monterrey, inici6 también la -

producci6n de tornos, cepillos y taladros verticales en muy -

pequeña escala. 

Otras empresas tambi~n hicieron intentos por producir e~ 

tos bienes, como la empresa "Techo Eterno Eureka, S.A.", "Bri! 
tOi, S.A.", y al9unas otras pero sin mejores resultados 
que las mencionadas. ~/ 

Los problemas fundamentales que enfrentaron éstas empr~

sas y que produjeron fracasos en sus intentos, fueron una.téc 
nica deficiente, falta de mano de obra c.alifiéada, materias prÍ 

mas muy caras y de mala calidad, falta de disponibilidad de -

partes normalizadas, equipo de producci6n obsoleto y la ine-

xistencia de una política industrial que orientara la produc

ci6n de estos bienes. 

Es importante señalar que una de las características del 

sector de m!quinas herramienta que ha venido arrastrando des

de sus .inicios, es el atraso que se observa en este, en rela

ciOn con las necesidades de estos bienes y el contexto inter

nacion~l y como consecuencia de esto, existe una escasa vari~ 

dad de bienes producidos en M6Kico, además de ser muy reduci

dos sus volt1menes. As!, encontramos que las máquinas herra--

mientas por arranque de viruta que se producen a nivel nacio

nal, son fundamentalmente taladros de banco, para madera y en 

muy pequeñas cantidades de columna, tornos paralelos y·sola-

mente en los dltimos años algunos tipos de fresadoras ho_r~ZO_!! 

tales, rectifici:odoras para superficies planas y sierras de -

disco y de bandas sinf!n, todas ellas con bajo nivel tecnol6-

gico. 
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SegGn datos de Nacional Financiera, la mayor parte de -

las empresas productoras de maquinas herramienta, son, como -

lo hemos venido mencionando, de tamaño pequeño, de tal forma_ 

que las empresas mas chicas representan el 47\, las empresas_ 

llledianaa·el 21' y las de mayor tamaño el 32,. 

Sin embargo, esta aituaci6n en loa Gltimoa años ha cam-
biado mucho, debido a la profunda crisis por la que atravesa
mos. y 

Algunas de las empresas que en la actualidad existen y -

que se· dedican a la fabricaci6n de este equipo, se empezaron_ 

a instalar hace aproximadamente 30 o 35 años, algunas de las 
cuales ya desaparecieron y otras son de muy re~iente creaci6n, 
encontr4ndoae entre ellas las que fabrican prensas troquelad2 
ras, cizallas mecAnicas, pren•as de cortina, taladros de ban

co y de columna, tornos paralelos, sierras, cinta para corte_ 

de metales, asi como otras mS.quinas herramienta para el corte 

de madera y otros materiales blandos. Sin embargo, a pesar de 

su relativa diversificaci6n., su participaci6n dentro de la i~ 

d~~tria metalmec4nica, •igue •iendo mínima y no cubre la de-
manda interna mas que en porcentajes mlly bajos y mantiene muy 

escasas posibilidades.de exportaci6n. 

Analizando la d~cada de los años setenta, Y mas concret~ 

merite si comparamos las cifras del año 1966, encontramos que_ 

en ese año, en el pa!s exiat!an treinta empre••• productor'as_ 

de m4quinas herramienta, mismas que en conjunto produjeron --

1200 m4quinas con un valor a precios de 1980 de 200 millones_ 
de pesos. Es importante aclarar que con e•to• volQmenes de -

producci6n, los treinta fabricantes solo cubrieron el 7 \ del 

mercado nacional, aclarando que en dicho porcentaje no se in

cluyen las m4quinas herramienta que en ese tiempo requiri6 la 

industria automotr!z. Para el año de 1973, el nGmero de empr~ 

sas fabricantes de estos bienes, se redujo a solo quince em--. 

Presas, _pero con este n~ero, la producc16.n en t•rm.inos de v~ 
lor aument6 en ese ~ño a 260 millones de pesos también a pre-
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cica de 1980, con cuya producci6n se cubri6 apenas el ~ % del 

mercado nacional. !/ Dentro del total de empresas productoras 

de mlquinas herramienta que se han venido mencionando, se co!!. 
templan las que trabajan con arranque de viruta.y las que lo 
hacen por deformaci6n. 

Con el transcurso del ·tiempo, el na.mero de empre~as se -

ha venido modificando en forma err4tica, Y es~o no es sino r~ 

•ultado de que la producci6n de estos bienes, ha tenido hist~ 
ricamente una muy pequeña participaci6n en la estructura del_ 

Producto interno industrial de nuestro país, y debido a esa -

eaca,a participaci6n, poco se han preocupado por elabo~ar in
formaci6n estadística suficiente que nos permita tener un pa

norama mas completo de la rama que nos ocupa. (ver cuadro No. 

1). 

En p&rrafos anteriores mencionamos datos un tanto aisla
dos referentes al no.mero de empresas y al valor de la produc~ 

ci6n, por lo que a continuaci6n procederemos a describir es-

toa problemas en forma mas concreta. 

2.2.2.- EVOLUCION DE LAS EMPRESAS Y TIPO DE MAQUINAS PRODUCI
DAS EN EL PERIODO 1970-1980. 

En el año de 1970 existían en nuestro pa!s ocho empresas 
fabricantes de m4quinas herramienta con arranque de viruta y_ 
nueve empresas productoras de maquinaria por deformaci6n. En 
adelante nos referiremos fundamentalmente a las m4quinas por 
arranque de viruta que son· las que billsicamente se investigan_ 

en e•te trabajo. De las empresas dedicadas a la producci6n de 
m4quinaa herramienta por arranque de viruta cuatro de ellas,
•sristol de Mfxico, S.A.•; •Endor, S.A.•; •Industrial Lagune

ra, S.A.• y "FAbrica de Mlquinas y Accesorios, S.A.•, eran 

productoras de tornos paralelos, en tanto que las empresas 

"Vimalert de M~xico, S.A." y •Manufacturera Tosa, S.A.• sed~ 

dicaban a la fabricaci6n de taladros de banco para madera. 



CUADRO No. l 

PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA DE MAQUINAS HERRAMIENTA PARA METALES EN SU CONJUNTO Y DE MAQUINAS Hl[ 
RRAMIENTA CON ARRANQUE DE VIRUTA EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO INDUSTRIAL, 1970-1980. 

( Millones de pesos constantes, 1970-1980 1 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978. 1979 1980 

-------------
P.I.B. 

Indullt:rial • 145,070 148,303 163,113 180,919 193,901 204,057 214,949 220,556 243,597 171,137 296,045 

P.I.B. 
Mllquinu herra-

· mienta en su -

oonjunto. 36 37 43 45 42 31 32 34 45 98 115 

P.I.B. 
· Mllquinas herra-
mienta para ..,._ 

talea con arran_ 
que de viruta. 25 25 29 31 28 21 21 23 28 60 HI 

------------------------------·---------------------------------------------------------------------· 
FUENTE: s.P.P. Sistema de cuentas nacionales, México, 1982. 

N.A.F.IN.S.A: La industria de m4quinas herramienta en México, 1981. 
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Exist!an tambi~n en ese año dos empresas que producían simul

t5neamente tornos y taladros, y eran: "Maquinaria Occidental_ 

Mexicana, S.A." y la "Sociedad General de Maquinaria, S.A.". 

Al describir los problemas concretos que enfrenta la pro 

ducciOn de maquinas herramienta, es importante destacar que -
las empresas antes señaladas eran sumamente pequeñas· y muy r~ 

dimentarias y que originalmente el objetivo para el que fue-
ron creadas, no era la producci6n de ese tipo de bienes, sino 

de otros, por lo que la producciOn de maquinas herramienta -
fue colateral y en forma marginal a los fines para los cuales 

fueron creadas. En el cuadro No. 2, se describe el ntlmero de_ 
empresas existentes en el año de 1970, el año de su fundaci6n, 
el año en que empezaron a producir los bienes en cuesti6n y -

el tipo de mSquina producida. 

En años posteriores, algunas de esas empresas se consoli 

daron relativamente, aparecieron otras y algunas de ellas de
saparecieron. Es as! como para el año· de 1974 encontramos que 
de las ocho empresas que hab!a en 1970, solo quedaron.siete -
empresas productoras de mlquinaa herramienta por arranque de_ 

Viruta, habiendo desaparecido "Bristol de M~xico, S.A." y 11 S2 

ciedad General de Maquinaria, S.A.". Sin embargo, ya en el -
año de 1973 se iniciaba la operaci6n de una nueva empresa 11~ 
mada "Fabrica Nacional de Mlqu~nas Herramienta, S.A. de C.V." 
as! como el inicio de operaciones de la empresa "Mec!nica Me

xicana de Precisi6n, S.A.•, que si bien ~sta dltima fue crea
da en 1970, no fue sino hasta 1974 cuando empieza a producir 
tornos paralelos y otro tipo de herramental, encontrando que_ 
para ese año, de las siete empresas ex~stentes, cuatro produ
cen tornos y ·1as otras tres taladros de diversos tipos• 

Las empresas productoras de tornos eran· en ese año:."Me

eAntca Mexica~a·de PrecisiOn. S.A."; "Maquinaria Occidental ~ 
Mexicana, S.A."¡ "F4brica Nacional dé Mlquinas Herramienta, -

S.A._, d~ C.V." e "Industrial Lagunera, S.A". El cuadro No. 3 

contiene los datos antes mencionados. 
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CUADRO No. 2 

EMPRESAS PRODUCTORAS DE MAQUINAS HERRAMIENTA POR 

ARRANQUE DE VIRUTA EXISTENTE EN 1970. 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

ARO DE SU FUND!! 

CION 

1.- Bristol de Ml!
xico, S.A. 

2.- EJJ:dor, S.A. 

3.- Fabrica de Maqui
nas y Accesorios, 
S.A. 

4.- Industrial Laqun~ 

ra, S.A. 

s.- Maquinaria Occi-

dental Mexicana, 
S.A. 

6.- Vimalert de M8xico 

S.A. 

7 • - Manufacturera Tos
1
a, 

S.A. 

8.- Sociedad General de 

Maquinaria, S.A. 

1955 

1946· 

1949 

AllO EN QUE J:¡M MAQUINAS 

PIEZA A PROD~ PRODUCI

CIR MAQUINAS- DAS. 

HERRAMIENTA. 

1958 Tornos paralelos 

Tornos paralelos 

Tornos paralelos 

1964 Tornos paralelos 

Tornos y taladros 

1950 Taladros de banco 

1968 Taladros de banco 

Taladros en Gral. 

-~---------------------------------------------------------------------
FUENTE: Lineamientos de pol!tica econ6mica para el desarrollo del sec

tor de maquina• herramienta, 1978 y ponencia presentada por -

lo• ingeñieroa Cuauhtlmoc Mejfa Mejía y Javier Delgado Jarami

llo en el primer Conqreso Nacional sobre la industria de bie-

ne• de caP1tal, Mlxico, 1975. 
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Es importante señalar que para este año el Estado empez~ 

ba a interesarse por la industria de bienes de capital, sien

do el quien crea la empresa "Fábrica Nac~onal de Máquinas He

rramienta, s._A. de C.V." y a su vez compra la mayor parte de 

las acciones de "Mecánica Mexicana de Precisi6n, S.A~ 

Los datos del cuadro No. 3 nos dejan ver que para el año 

de 1974, siguen siendo cuatro las empresas que se dedican a -

la producci6n de tornos, en tanto que son dos las empresas -

que producen taladros y una produce tornos y taladros a la -

vez. La creac16n de las dos Oltimas empresas, trajo consigo -

una posibilidad para el sector, ya que estas empresas fueron_ 

creadas exprofeso para producir estos bienes y contaban con -

las instalaciones nec~sarias para el caso. Sin embargo, esta_ 

posibilidad se fue diluyendo en los años posteriores, tal co

mo veremos mas adelante. 

El nllmero de empresas fabricantes de m&quinas herramien

ta en la década 1970-1980, sigui6 registrando un relativo cr~ 

cimiento y para el año 1977, ya exist!an diez empresas de es

te tipo para producir m&quinas herramienta por arranque .de Vi 
ruta. En el cuadro No. 4 aparece el desglose de estas empre-

sas. 

De las diez empresas indicadas, "Mec!nica Mexicana de -

Precisi6n, S.A.", "Fábrica de M!quinas y Accesorios, S.A.", -

se dedicaban a la producc_i6n de tornos paralelos en tanto que, 

"Manufacturera Tosa, S.A." ya para este año produc!a lo mismo 

taladros de banco que de columna lo que significa un avance -

muy importante. Asimismo, la empresa llamada "F!brica Nacio-

nal de Máquinas Herramienta, S.A. de C.V.", en 1977 ya estaba 

producie~do tornos paralelos y también ensa~laba ta'l.adros de 

columna y fresadoras universales con lo que se daba un gran -

paso en la produ~ci6n nacional de máquinas herramienta. Se d~ 

be destacar que para este año empezó a funcionar la empresa -

"Herbert Mexicana, S.A. de c.v.• que también era propiedad del 

Estado, -pero que ilustra ·con mucha claridad la falta de pla--
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CUADRO No. 3 
EMPRESAS PRODUCTOIU\S DE MAQUINAS HERRAMIENTA 

CON ARRANQUE DE VIRUTA PARA EL ~O 1974. 

1.- MllqUinaria Oc 
dental l'l!ldc!: 
na, S.A. 

2.- :tnduatrial ~ 
gunara, S.A. 

3.- FSbrica de -
M5quinas y 1v:: 
oesorios, s.A. 

4.- Fabrica Nacio 
nal de M.1qu1 = 
nas Herramie!l 
ta, S.A. 

5. - Vimllert de -
Hexioo, S.A. 

6 .- Manufacturera 
Tosa, S.A. 

7.- Meclnica ~-
cana de Preci-
si6n, S.A. 

ARl CE SU ruNCI'. 
CIQI -

1955 

1973 

1973 

1946 

1949 

1970 

1964 

1974 

1974 

1950 

1968 

1973 

Tornos paralelos 

Tomos paralelos 

Tornos paralelos 

Tomos paralelos 

Taladros de banco 

Taladros de banco 

Tornos paralelos 

---------------------------------------------------------------------
FUENTE: NAFINSA: Lineamiento•.de política econ6mica para el desarro

llo del sector de m&quinas herramienta, 1978 y po-
nencia presentada por los Ingenieros Cuauht~moc·Me
j!a Mej!a y Javier Delgado Jaramillo en el primer -
Congreso Nacional sobre la industria de bienes de -
capital, 1975. 
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CUADRO No. 4 

EMPRESAS PRODUCTORAS DE MAQUINAS HERRAMIENTA EXISTENTES 
EN 1977 POR ARRANQUE DE VIRUTA 

l. - FS>rica de Mll
quinU y llcce
sor1o8. s .A. 

2.- FS>rica Nllc~ 
nal de !llqu:L.... ~ 
ta, S.A. 

3.- Moc4nica Mexica 
na de Pmciai6ñ 
S.A. 

4 .- VúMlert de MI!><! 
c:o, S.A. 

5.- &lpaccmlltic,S.A. 

6.- MecancmeX, S.A. 

7 .- oerlil<al Italiana 
de M&xia>, S.A. 
de c.v. 

8.- Industrial ~ 
ra, S.A. -

9 .- Helbert Maxicana, 
S.A. de C.V. 

10. -K>nUfacturera '11>9a 
S.A. 

1973 

1970 

1946 

1977 

1976 

1955 

1976 

1949 

1'tFL:J EN QUE E!4'IEZA 
A PR:DCJ:IR ~
N!IS HERRAMIENTA. 

1974 

1973 

1950 

1977 

1977 

1964 

1977 

1968 

M1\QUIN!IS FABRI
CA!lll.S. 

Tornos paralelos 

Tornos p.>ralelos y 
ensanble de taladros 
y fresadoras • 

Tomos paralelos 

Taladros de banco 

Afiladoras ele herra
mienta y sierras . 

Sierras alternativas 

Fresadoras verticales 
y horizontales. 

Tomos paralelos y ·ta 
ladras ele banco. -

Tomos revólver y au
tanSticos. 

Taladros de banco y -
de CX>l\.111114. 

--------------------------------------------------------------------
l'tlENlE: 111\FINSA.: La oferta nacional de bienes de capital. lb'IOgrafias sectoriales 

· llObre bienes de capital No. 11 Ml!xia:> 1979. PmyeCto conjunto de 
bierm8 de capital NllFINSA-<HJDI. 
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neación y visión del futuro con que se estuvo trabajando en -

la creación de plantas que consolidaran esta rama. Esta f!bri 
ca deber!a dedicarse a la producci6n de tornos revólver y to~ 

nos automlticoa, lo que significaba ·un gran avance, pues la -

producción de este tipo de maquinas implica la utilización de 

tecnolog1a sumamente avanzada, ya que estos bienes contienen_ 

un alto grado de complejidad y generalmente los producen pat

ses altamente desarrollados. Sin embargo, esto que parecta un 
salto cualitativo, no fue sino un fracaso completo, pues di-

cha empresa cerró sus puertas a mediados de 1979, habiendo -
producido solo un nCmero de maquinas que no llegó a treinta. 

También podemos considerar un hecho saludable para este sec-
tor de la industria de bienes de capital, el que en 1977 se -

fundara la empresa •oerlikon Italiana de México, S.A. de C.V." 

que iniciara la producci6n de maquinas tan importantes para -

la industria moderna como lo son las fresadoras, mismas que -

producirta esta empresa con participación mayoritaria de capi 
tal del Estado Mexicano. Con la creación de esta empresa, la_ 

rama en cuestión deber!a recibir un fuerte impulso al empe-

zarse a producir estos bienes.en nuestro pats y sobre todo -
porque era el Estado el que daba estos pasos tan importantes_ 

que significaban un intento por consolidar esta industria. Si 

.consideramos el hecho de que, como ya se mencion6 anteriorme!!. 
te, el Estado hab!a comprado en 1975 la mayor parte de las a~ 

cienes de "Mec!nica de Preciaidn, S.A.", nos encontramos con 
que el.Estado se convertta en el año 1977 en el dnico produc
tor de m!quinas herramienta con alto grado de complejidad co-

. molo son los tornos revólver y autom!ticos, las fresadoras y 
los taladros radiales y de columna, producción que se llevaba 

a cabo en las empresas estatales: "Fllbrica Nacional de M!qui
nas Herramienta, S.A.": "Kerbert Mexicana, S.A.": "Oerlikon.

Italiana de México, S.A." y "Mec!nica de Precisión, S.A.". -

Por lo que se refiere a la producción de taladros de diversos 

tipos, aparte de los que producian las empresas estatales, lo 

hactan también las empresas privadas. "Vimalert de M8xico,S.A." 
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Y "Manufacturera Tosa, S.A.", as! como "Industrial Lagunera,

S.A." que aparte de producir taladros de diverso tipo, tam--
bi~n produce tornos paralelos. En el año de 1977 se creo otra 

empresa denominada "Mecanomex, S.A." que se dedic6 a producir 
sierras alternativas. En ese mismo año se cre6 tambi~n la em

presa "Empacomatic, S.A." que produjo b4sicamente afiladoras_ 

de herramienta segan se puede apreciar en el cuadro No. 4. E~ 

ta situaci6n de relativo desarrollo en la industria de maqui

nas herramienta que empez6 a vislumbrarse en 1977, con la ac
~iva participaci6n del Estado, empieza a desmoronarse en 1979, 

pues para este año ya existían solo nueve empresas producto-
ras de maquinas herramíenta por arranque de viruta (ver cua-

dro No. 5) , habiendo desaparecido en ese año la empresa 11 Fa:-
brica de m&quinas y Accesorios, S.A.• y "Mecanomex, S.A." que 

era de muy reciente creaci6n y que al dejar de producir sie-

rras alternativas, privaba al sector de m!quinas herramienta_ 
de una importante planta auxiliar que tanta falta hace. 

En ese mismo año empieza a producir la empresa denomina

da "Mad~mex, S.A." que fue creada en 1978, cuya línea eran -
las fresadoras, con lo que la producci6n de eátos bienes con_ 

mayor grado de complejidad aumenta, como consecuencia del ci~ 
rre de la empresa ~Fabrica de M&quinas y Accesorios, S.A." p~ 
ra 1979 solo quedan funcionando cuatro empresas productoras -
de tornos y al final de este año solo quedaran tres empresas_ 

dedicadas a esta actividad, puesto que "Herbert Mexicana, S.A" 
que apenas,habta empezado a operar en 1977, a fines de 1979 -

deja de operar. Sin embargo, todav!a en ese año la rama pro-

ductora de maquinas herrall\ienta se mantiene en una posici6n -
que parec!a que continuaría desarroll&ndose, pues el-hecho de 

haber aumentado el ndmero de f!bricas de fresadoras y ia di-
versi ficaci6n en la producci6n de taladros, sobre todo radia
les y de columna, dejaba ver cierta solidez en la rama. 

Lo dicho anteriormente no ocurri6, pues para los años 

1980-19.81, se retiran del mercado una serie de empresas muy -
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importantes por incosteabilidad, contándose entre ellas a la 

ya mencioriada "Herbert Mexicana, S.A." con lo que se pierde -
una gran oportunidad, pues como ya se dijo, ésta se hab!a -

creado para producir tornos rev~lver y autom4ticos, equipo b! 

sico en la industria moderna. Asimismo, desaparece otra im--

.. portante empresa del Estado, "Mec8.nica Mexicana de Precisi6n, 

.S.A." que se dedicaba a la producción de tornos. También se -

retira del mercado la empresa privada "Madimex, S.A.• que ap~ 
nas en 1979 hab!a entrado eh operaci6n. A su vez, una de las_ 

empresas mas antiguas "Manufacturera Tosa, S.A.", deja de pr2 
ducir los taladros que fabri~aba para regresar a producir m&

quinas muy sencillas, con lo que solo quedan en el mercado 
cinco empresau productoras de m!quinas herramienta, mismas -
que se describen en el cuadro No. 6. 

El nOmero de empresas de la rama, sigui6 decreciendo a -

tal grado que otra de las empresas mas antiguas, como lo era
"Industrial Lag~nera, S.A.", misma que empez6 a disminuir su_ 
producci6n de tornos, acab6 cerrando definitivamente, con lo_ 

que el nOmero de empresas productoras de tornos se redujo a -
una y era la "Fábrica Nacional de M!quinas Herramienta, S.A.", 
quien además dej6 de ensamblar taladros de columna y rectifi

cadoras planas. También desaparece la f&brica de afiladoras -

"Empacomatic, S.A." Por ese tiempo una de las empresas que ~
producian taladros de columna deja de .producirlos y solo se -

queda con la producci6n de taladros de banco. 

En ese año se crea una empresa de apoyo a la industria·
de máquinas herramienta denominada "Industrial de Partes, S. 
A.", por lo que para los años 1982-1983 quedaron en el merca

do nacional las cuatro empresas que se detallan en el cuadro 

No. 7. 

Del an!lisis anterior se desprende que fue precisamente 

en la d6cada de l970-l91ro cuando la industria productora de -

máquinas herramienta registr6 un relativo auge y la posibili

dad de haber emprendido el camino para crear una industria de 
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CUADRO Ne. 5 

EMPRESAS PRODUCTORAS DE MAQUINAS HERRAMIENTA EXISTENTES 
EN 1979 POR ARRl'_f\IQUE DE VIRUTA 

toe~ IE IA EMPRESA Aro IE SU FUNllA Aro EN QUE EK'IEZA A Ml\QUINAS 
FABRICADAS CI~. - PRX:U:IR Ml\QUINl\.S HE 

RIW!IEN'm. -

1.-~,S.A. 1970 1973 Tornos paralelos 

2.- Medilrex, S.A. 1978 1979 Fresadoras uni~l.'Sa-
les. 

3 .- Industrial lagunera 
S.A. 1955 1964 Tornos paralelos y -

talad=s de banco 

4.- Heibert Mexicana,S.A. 1976 1977 TornoS rev6l W!r y -
aul:a!>iticos • 

5.- V.lmalert de M!xico, 
S.A. 1946 1950 Taladros;de banco y 

~piso .. 

6 .- Fabr.ica Nacional de 
~ Herramienta, 
S.A. 1973 1974 Tomos paralelos y -

ensant>le de fresado-
ras y taladros. 

7.- oedikon Italiana de 
M8xiCX>, S.A. 1976 1977 Fresadoras vertica-

les y horizontales 

8.- Manufacturera Tosa, 
S.A. 1949 1968 Talad=s de banco 

9.- eipacanatic, S.A. 1977 1977 Afiladoras 

FUENTE: Secretar!a de Patrimonio y Fomento Industrial: La industria 

de m4quinas herramienta en MExico. 
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CUADRO No. 6 

EMPRESAS PRODUCTORAS DE MAQUINAS HERRAMIENTA EXISTENTES 

EN 1981 POR ARRANQUE DE VIRUTA 

Aro EN QIE llK'IEZA A 
PRUX:IR MAQUINAS HE 
RIWOJ!llrA. -

·~~~~~~~------------------------------------------------

1.- Industrial La~· 
ra, S.A. 

2 .- Fllbriea Nacional -
de Mlquinas Herra

mienta, S.A. 

3.- oerlikan Italiana -

de Mlx:iex>, S.A. 

4.- V1malert de Ml!xiex>, 

S.A. 

s.- ~cxxnatic, S.A. 

1955 

1973 

1976 

1946 

1977 

1964 

1974 

1977 

1950 

1977 

Tomos paralelos 

Tomos paralelos y ~ 
sanble de xectificado 
ras, f.,...adoraa y ta= 
ladrce de ex>llmla. 

Fresadoras uni\ll!lna
les, verticales y h:>
rizontales. 

Afiladora de herramien 
ta. -

. ---------------------------------------------------------------------
FUENTE: Secretar!a de Patrimonio y Fomento Indu•trial1 Mlquinas.he

rramienta, •ituaci6n actual y sugerencias de Pol!tica, M!xi 

co, 1981. 
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bienes de capital que como se dijo en un principio, las m4qu! 

nas herramienta son consideradas como los bienes de capital -

por excelencia. Este relativo auge, aun cuando la diversific~ 
ci6n y aumento de la producci6n nacional fue considerable, en 
esos años no afect6 considerablemente las importaciones de -
esos bienes. Asimismo, tampoco aument6 en gran medida su par

ticipaci6n en el producto interno de nuestro pats. 

Cuando nos referimos a que esta industria pudo haber em
pezado a sentar las bases del desarrollo de esta .. ram~ produc
tora de bienes de capital, estamos refiriéndonos sobre todo a 
que el Estado estaba dlndole un gran impulso, con la creaci6n 
de empreaaa clave, pero se careci6 de una verdadera idea al -
respecto, ya que no se tomaron las medidas de polttica adecu~ 
dás¡ pue~ ni siquiera exia~ta una pol!tica industrial que coE 
templara o toma~• en cuenta en forma especf f ica a este sector 
tan importante. La política industrial que oper6 hasta la ·dé
cada de los setenta, se habta derivado de la ley de Fomento -
de Industrias Nuevas y Necesarias que databa de los años cua
renta, de la que se desprandi6 la sustituci6n de importacio-
nes sin tasa ni medida y que no cpntemplan la producci6n de -
bienes de capital. 

En base a lo 4nteriormente mencionado, creemos que los -
industriales privados de la época, detectaron la necesidad -
que exist!a dé maquinas herramienta en el mercado nacional, y 

precisamente en la. d6cada 1970,-1980 ·en que ten!an pequeñas iE 
duatrias que datan de mucho• años atrl• y que en realidad --
eran pequeños talleres que se dedicaban a otras activi,dades,
~l detectar esas necesidades, al principio empezaron a produ-' 
cir maquinas herramienta en forma marginal y no como.una act! 
vidad preponderante, con instalaciones muy primitivas y con -
muchas carencias, u.tilizando incluso tecnologta propia que a 
su vez era muy rudimentaria. No fue sino hasta que el Estado_ 
inici6 su participaci6n en la rama con la creaci6n de empre-
sas de su propiedad, cuando empez6 a producirse realmente en_ 
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CUADRO No. 7 

EMPRESAS PRODUCTORAS DE MAQUINAS HERRAMIENTA EXISTENTES 

EN 1982-1983 POR ARRANQUE DE VIRUTA. 

IOl!RE IE IA EMPRESA Afk> IE SU nHIA- Alt> EN QUE EMPIEZA ~ 

l.- Indwltrial ele P4!: 
tes, S.A. 

2.- Oerkilon Italiana 

de ""'100, S. A. 

de c.v. 

3.- !'Sbrica Nacional 

de *'IUinu Hetta-

m1enta, S.A. 

4. - Vilmlert de lliicioo, 
S.A. 

CIOO A PIUlU:IR .!V\QUI- FABRICl\M 
N1iS !IERRAMIDm\ 

1982 1983 

1976 1977 

1973 1974 

1946 1950 

Sierras y aequetas 

Freaadoras uni w.rsa
les, verticales y hQ. 
rizcntales. 

Tornos paralelos y 

ensanble de fi'esado-
ru. 

Taladn>s ele banco -
para 1183era. 

--~---------------------------------------------------------------
FUENTE: INFOTEC: Diaqn6atico sectorial de la industria fabricante 

de m!quinas herramienta, JM!xico, 1983. 

'-· 
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nuestro pa!s estos bienes con una mayor calidad, y muy concr~ 

tamente la producci6n de tornos paralelos, ~poca en la que ya 

se hablan concertado acuerdos realmente serios en lo que a -

tecnolog!a se refiere con otros pa!ses productores de estos -

bienes. Esto no quiere decir que anteriormente ~o hubiera ha

bido importaci6n de tecnolo9!a, pues una de las empresas men
cionadas en el cuadro No. 2 •eristol de M@xico, S.A.", cuando 

inici6 la producci6n de tornos paralelos en el año de 1958, -

ya recib!a tecnolo9!a de una empresa francesa. Asimismo, "Ma
nufacturera Toaa, S.A.•, que fue una de las empresas pioneras 

en la producci6n de taladros de nuestro pa!s en 1968 recurri6 

a la compra de tecnolo9!a norteamericana y la empresa "Indus
t~ial Laqunera, S.A.•, que se iniciara como las anteriores en 

actividades ajena• a la producci6n de m!quinas herramienta, -

utiliz6 tecnolo9!a propia en virtud de las inaquinas tan sene! 

llas que empez6 a producir. 

Por lo que se refiere a "M.lquinaria Occidental Mexicana, 

S.A.", que era la Qnica que ya producía prensas mec!nicas an

tes de producir tornos y taladros, tambi~n utiliz6 inicia.lme!l 
te en la producc16n de maquinas herramienta tecnología propia. 

Lo mismo ocurr16 con •vi.malert de México, S.A.• en la produc
ci6n de sus primeros taladros. ~/ Todas estas empresas ~omo -
ya se mencion6, inicialmente empezaron fabricando otros pro-

duetos y no fue sino hasta muchos años despu8s de su funda--

ci6n cuando empezaron a producir m!quinas herramienta. De he

cho, esto ocurri6 hasta cuando el Estado·in1ci6 su participa

c16n en el sector, cuando este empieza a adqui~ir caracter!s

,ticas como tal. Con la aparic16n de las empresas del Estado,

las empresas privadas existentes iniciaron una reconvers16n,

de tal forma que en sus instalaciones se pudiera fabricar es

toa bienes, con lo que dejaron de ser productores marginales_ 

como lo eran antes. 

Ya hemos dicho que el Estado inici6 su partic1paci6n en_ 

la rama con la empresa "F4brica Nacional de Máquinas Herra---
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mienta, S.A. de C.V.", misma que inici6 la producci6n de tor

nos, acudiendo a la asociaci6n con una empresa checoslovaca, 

que es la que proporciona la tecnolog!a. i/ 

Inmediatamente· despuAs, no solamente produce tornos, si

no que empieza el ensamble de fresadoras, fresadoras horizon

tales y verticales as! como el ensamble de taladros de colum

na. Es necesario hacer notar que de la producci6n de tornos,

la casi totalidad de estos no son utilizados en la industria, 

sino fundamentalmente en actividades escolares debido a su -
simplicidad, siendo solo las maquinas ensambladas con partes_ 

y componentes provenientes del extranjero las que se utilizan 

en la producci6n industrial. 

Posteriormente, el Estado asociado a particulares, crean 

la empresa "Herbert Mexicaria, S.A." que cuenta entre sus so-

cios a una empresa inqlesa que es la que proporciona la tecn~ 

log!a, resultando un proyecto sumamente ambicioso, pues ,como_ 

se mencionaba en p4rrafos ant.eriores producir!a tornos rev61-
~ ver y autom!ticos, ma4uinas que contienen altos grados de ca~ 

plejidad tecnol6gica y son utilizados en actividades altamen
te productivas, por lo que con la creaci6n de esta empresa se 

pensaba fortalecer a la rama productora de bienes de capital. 

Sin embarga~ esta empresa apenas estuvo operando un año_ 

aproximadamente~ habiendo producido solamente un ndmero muy -
pequeño de maquinas que no lleq6 a treinta·, cerrando sus pue!: 

tas a fines de 1979, cierre ~ue se produjo por la quiebra de_ 
la empresa inglesa que proporcionaba la tecnolog!a. Lo ante-

rior demuestra las consecuencias de la dependencia del extra~ 

·jero, as! como de la falta de previsi6n a la hora de planear_ 

las empresas. Con lo anterior, se frustro una posibilidad que 

se hab!a abierto a esta rama para desarrollarse. ll Fue en e~ 
ta época cuando el EstadO se asocia con particulare~ para --

crear la empresa "Oerlikon Italiana de Mexico, S.A. de C.V.", 

con el objeto de producir espec!ficamente fresadoras univers~ 

les, verticales y horizontales, con lo que se daba otro paso 
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importante en la consolidaci6n de la rama, ya que este tipo -

de mlquinas herramienta tiene un uso muy amplio en toda la i~ 

dustria moderna, por lo que su producci6n es absorbida en su_ 

mayor!a por la industria mls desarrollada del pa!s. A lo ant~ 

rior hay que agregar el hecho de que el Gobierno Mexicano en_ 

el año de 1975 hab!a comprado gran parte de las acciones de -

"Mec!nica Mexicana de Precisi6n, S.A." con lo que el Estado -

se convert!a en productor casi absoluto de fresadoras y los -

principales ~ipos de m4quinas herramienta mas desarrollados,

pues para estas fechas ya solo las empresas privadas "Indus-

trial Lagunera, S.A." y "Flbrica de Mlquinas y Accesorios, S. 

A.", eran las Qnicas que participaban en la fabricaci6n de -

tornos. Todo lo anterior hacia pensar que el Gobierno con su_ 

participaci6n·en el sector estaba creando las condiciones pa

·ra un mayor desarrollo de la rama. !/ Desgraciadamente, 4sta_ 

situaci6n era un tanto ficticia, pues las condiciones en que_ 

se.a•oci6 con firmas extranjeras as! como la inexistencia de_ 
una pol!tica adecuada al respecto, impidieron resultados pos! 

tivos, ya que, si bien el Estado ere~ las empresas menciona-

das, no ae trabaj6 en el sentido de crear las condiciones ne

ce•ariaa para el buen funcionamiento del sector, dejando de -

lado la creaci6n de una industria auxiliar y de partes norma

lizadas que es indispensable para que las empresas producto-

ras finales funcionen adecuadamente, pues ~stas Qltimas tuvi~ 

ron que depender de las importaciones de gran parte de piezas 

norm~lizadas que no se fabrican en el pais con todas las con

secuencias que.'esto implica, sobre todo en lo que a precios y 

tiempos de entrega se refiere y que estl !ntimamente ligado a 

la dependencia de las empresas que el Estado hab!a creado pr~ 

cisamente con el fin de reducir @sta dependencia. 

Esta s1tuaci6n aunada a lo que ya hemos mencionado, ha-

c1a que las plantas estuvieran mucho tiempo paradas, esto es, 

que se trabajara a porcentajes de capacidad instalada muy ba

jos, lo que trae consigo un aumento en los costos de produc--
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ci6n, hecho que sumado a los anteriores, hacian que los pro-

duetos nacionales que habían logrado buenos niveles tecnal6g~ 

cos, y que en raz6n de los costos tan elevados, los precios -

de ~stos bienes en relaci6n con los de procedencia extranjera 

fueran muy elevados lo que imped!a que pudieran comp~tir en -
·su propio mercado. Asimismo, cuando nos referimos a aspectos_ 

de política industrial, en ~sta no se consideraron la necesi

dad del cierre· de fronteras a los productos de importaci6n, -

ya que de haberlo hecho, la rama hubiera carecido de las par

tes. nórmalizadas requeridas, situaci6n que afect6 seriamente_ 

la existencia de las empresas del Estado. A lo anterior ha--

br!a que agregar los problemas originados por los sistemas de 

mercadeo de @atas empresas que se pusieron en manos de las -

distribuidoras de este tipo de bienes que son representantes_ 

de diversas firmas extranjeras y que naturalmente no tienen -

el menor inter~s en vender en forma prioritaria los productos 

nacionales que tienen una grama muy red~cida de productos, -

por lo que siempre eran ofrecidos en el mercado en forma mar
ginal. 

Dentro de este orden de cosas, en el aspecto mercado, -

las empresas mexicanas siempre han estado en desventaja fren

te a las extranjeras, sobre todo en raz6n de que @stas ofre-

cen paquetes tecnol6gicos que las firmas nacionales no pueden 

·ofrecer. Adelant~ndonos un poco a lo que mas adelante habre-

mos de tratar, diremos por ejemplo que la rama de m!quinas h~ 

rramienta no ha contado con subsidios como los que tienen y -
ha tenido la misma rama en Brasil y Argentina de parte de sus 

gobiernos. Además de la existencia en el pedodo de estudio,

de acuerdos internacionales' en los ·que las empresas de esos -

pa!ses estaban en ventaja con respecto a las mexicanas, acue~ 

dos tales como los firmados dentro de la A.L.A.L.C., que daban 

considerables ventajas a esos países .. 

Todo lo mencionado hasta ahora, ·cantribuy6 para que la -

industria productora de ~áquinas herramienta enfrentara se--

rios probl~mas sobre todo de supervivencia en los años 1977--
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1980 y sobre todo en los años posteriores en que las empresas 

mas representativas que eran las del gobierno que operaron -

con p~rdidas, situaci6n que permaneci6 hasta que hubo necesi

dad de cerrar algunas de ellas, quedando en 1983 anicamente -

la "Fabrica Nacional de M&quinas Herramientas, S.A. de C.V." 

y "Oerlikon Italiana de M~xico, S.A. de C.V." pero con una -

producci6n muy disminuida as! coma con reducciones en sus ti

pos de equipo producido y con muchas dificultades del orden -

financiero sobre todo. Debemos agregar que la rama enfrenta -

directamente a la actual pol!tica del gobierno que tiende a -

que las empresas propiedad del mismo, desaparescan en forma -

indiscriminada. 

2.3.- PRODUCCION Y CONSUMO NACIONAL DE MAQUINAS HERRAMIENTA 

La.producci6n nacional de m4quinas herramienta en t~rmi

nos de valor tuvo una participaci6n sumamente reducida en el_ 

consumo de este tipo de bienes en el per!odo 1970-1980, ya -

que en promedio tan solo represent6 durante esa d@cada el 

10.8 1 del consumo nacional, como se puede apreciar en el cu~ 

dro No. B. 

Asimismo, el valor de la producci6n nacional fue en 1970 

de 36 millones de pesos lo que representa tan solo el 14.5 % 

del consumo nacional cuyo valor fue de 248 millones de pesos_ 

(ver cuadros By 9), todo eso a pesar de que la producci6n ~ 

nacional creci6 -en t~rminos de valor- en forma constante du

rante. loa años 1970-1973. A partir de este año se vuelve muy 

err!tica, pues para 1974-1975 ya se registra una baja eri la -

producci6n. Para 1976 la producci6n vuelve a aumentar, llega~ 

do a tener en 1980 un valor de 115 millones de pesos lo que a 

su vez representa solamente el 6.81 del consumo nacional que_ 

'tuvo un valor .de 1694 millones de P.,sos (ver cuadr~s 8 y 9) ,

lo que significa que la tasa promedio anual de crecimiento en 

la d~cada fue de 16.7 %. 
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Considerando la producci6n de máquinas herramienta en -

t~rtninos de unidades, si la comparamos con las cifras de los_ 

dltimos años de la década de los sesenta, para 1970 dicha pr~ 

ducci6n se desplom6. Sin embargo, a partir de este año y has

ta 1980 estuvo creciendo constantemente el nOmero de unidades 

producidas, salvo los años 1976 y 1977 en los que se registra 

una diaminuci6n. 

Ah~ra bien, aun cuando la producci6n estuvo creciendo·-

constantemente Asta no rebas6 el 10 % de las necesidades del_ 

mercado nacional, segdn se puede apreciar en el cuadro No.10. 

Analizando las cifras del cuadro mencionado, encontramos 

que si bien en el periodo 1970-1980 se registr6 un constante_ 
crecimiento de la producciOn de mlquinas he.rramíenta, como ya 

se dijo, en los ·años 1976-1977 hilbo un se~sible descenso deb! 

do sobre todo a que en esos años las empresas estatales esta
ban ajustando sus l!neas de producci6n en funci6n de los pro

ductos que estaban por lanzar al mercado. Dentro de la estru~ 
tura de la producciOn de m&quinas herramienta, encontramo·s -

que desde 1979 hasta 1980, han sido los taladros y los tornos 

paralelos los que tienen mayor participaci6n en la producci6n, 

y no fue sino hasta 1976 cuando se inici6 la producci6n de -

fresadoras (ver cuadro No. ~ll, as! como el intento casi fa-

llido de producir tornos rev6lver y autom&ticos. 

2.4.- DESARROLLO DE BIENES Y SERVICIOS DE APOYO E INDUSTRIAS 

AUXILIARES. 

2.4.l.- INDUSTRIAS AUXILIARES. 

En la producci6n de m4quinas herramienta es sumamente i~ 

portant~ la creaci6n de una industria que proporcione los bi~ 

nea y servicios de apoyo que requiere la producci6n de los -

bienes mencionados, pues sin 6sta industria auxiliar, la pro

ducci6n estar! siempre sujeta a las importaciones y por lo -

tanto a una enorme dependencia que har4 que la industria de -

m.Squinas herramienta no se pueda desarrollar. 



CUADRO No. 8 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA PRODUCCION NACIONAL 

DE MAQUINAS HERRAMIENTA EN EL CONSUMO NACIONAL EN EL_ 

PERIODO DE 1970-1970. 
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ASO· CONSUMO 

' 
PRODUCCION NACIONAL 

' 
1970 100 14.5 

1971 100 13.5 

1972 100 15.9 

1973 100 1 • 

1974 100 12.1 

1975 100 6.9 

1976 100 6.3 

1977 100 6.7 

1978 100 9.3 

1979 100 11.S 

1980 100 6 .• 8 

---------------------------------------.----------------------
ANUAL 10.B \ 

-------------------------------------------------------------
FUENTE: NAFINSA: La industria de m!quinas herramienta en M~xi 

co. 
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CUADRO No. 9 

CONSUMO Y PRODUCCION NACIONAL DE MAQUINAS 

HEllRAMIENTA EN MEXICO EN EL PERIODO COK-

PRENDIDO 1970-1980. 

(millones de pesos constantes, 1970-100) • 
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l97l 1972 1973 1974 l.975 1976 1977 1978 1979 1980 _____________________________________________________________________ ._ . .;.\ . 

248 274 271 300 • 347 446 506 504 482 939 1694 

37 43 45 42 31 32 34 45 98 ns 

FUENTE• NAFINSAt La 1ndu•tr1a de maquinas herramienta en Mlxico, l9Bl. 



CUADRO No. 10 

PROOUCCION NACIONAL DE MAQUINAS HERRAMIENTA 

EN UNIDADES 

1970-1980. 
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--------------------------------------------------------------------
lWlUINl\SllE

~

roR DEFOIMl-

CICtl. 

---------------------------------------------------------------------
1970 

1971 

1972 

1973 
1974 

-1975 

1976 

l!Í77 

1978 

·1979 

TASA MEDIA 

ANUAL DE 

CRECIMIENTO 

423 

453 

492 

458 • 
1215 

1318 

1243 

1184 

1448 

2760 

24 ' 

398 25 
414 39 
470 22 
473 75 
904 311 

1072 246 
1011 232 

930 254 

1125 363 
2156 604 

21 ' 43 ' 

FUENTE: NAFINSA: Oferta nacional de mSquinaa herramienta en Mexico 

1981. La fuente indica esa cantidad y aclara que existe -

error en esa cifra. (*). 
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En diversas visitas realizadas a diferentes plantas que_ 

cuentan con gran variedad de máquinas herramienta, pudimos -

percatarnos de que estos bienes están constru!dos fundamental 

mente de piezas de acero laminado y de otras de hierro fundi

do o fierro gris. Asimismo, refiri@ndonos a las máquinas mas -

comunes, en promedio se estima que la participaci6n del hie-

rro fundido en el peso total de las materias primas que con-

tiene· la m4quina en su fabricaci6n,· es de aproximadamente el_ 

75 % y la participac16n de acero laminado de aproximadamente_ 

el 15 %, por lo que el otro 10 '·corresponde a componentes -

eldctricos y de otro tipo. 

La elevada participac16n en la fabricaci6n de las máqui

nas herramienta del hierro fundido como materia prima básica, 

que se utilizada sobre todo en la fundici6n de bancadas, ca-

rroa y mesas' de las fresadoras, corazas y piezas ~e apoyo, -

afectan considerablemente a los costos de fabricaci6n, ya que 

las piezas fundidas en nuestro pa!s alcanzan un precio hasta_ 

del SO \ mas alto que en otros ,pa!ses, debido sobre todo a la 

inexistencia de plantas de fundic16n especializadas. En gene

ral las piezas fundidas en MAxico se ven afectadas por varios 

factores, contlndose entre otros, la falta de ma·terias primas 

necesarias para la obtenci6n de un producto final adecuado. 

Se considera que para obtener fundiciones adecuadas con 

un m!nimo de rechazos, es recomendable utilizar aproximadame~ 

te un 25 i de arrabio en metal fundido, sin embargo, en Méxi

co en la d~cada de los setenta y aQn a la fecha, se dispone de 

poco arrabio en el mercado y a precios muy elevados, por,lo -

que los talleres de fundici6n de nuestro pa!s se ven obliga-

dos a utilizar pr!cticamente pura chatarra, lo ~ual encarece_ 

el proceso de fundición~ ya que aumenta el tiempo de opera--

qi6n en los her.nos y por consiguiente los riesgos de que haya 

rechazos debido· a la dudosa calidad del metal fundido en es-

tas condiciones. 
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Nos estamos refiriendo a las piezas fundidas, sobre todo 

porque, como ya se dijo, las mAquinas herramienta contienen -

elevadas proporciones de hierro fundido, y la fundici6n de -

piezas con este metal, se consideran como parte de la indus-

tria auxiliar productora de bienes también auxiliares para la 

producci6n de m!quinas herramienta. 

Dentro de este contexto, encontramos que en M~xico no -

existen plantas de fundici6n que se hayan especializado en la 

fabricaci6n de partes para ese tipo de maquinaria, sino que -

existen una serie de pequeños talleres a quienes se les enea~ 

gan dichas piezas, talleres que carecen en principio de la -

tecnología necesariat mano de obia especializada y las mate-

rias primas mas elementales, lo que trae como consecuencia -

que las piezas de fundici6n obtenidas en esas condiciones re

sulten excesivamente caras, y con una calidad que no es la -

adecuada. En este mismo orden de cosas, y relacionada con la_ 
fundici6n, tambi~n encontramos que en nuestro país las 'arenas 

de fundici6n, por ejemplo, de que se dispone, no son de la e~ 
lidad que se requiere, agregando a esto que debido a la care~ 

cia de tecnolog!a adecuada y la inexistencia de mano de obra_ 

calificada, no existe en la práctica un control adecuado del_ 

uso de ~stas arenas en las operaciones .de fundici6n, por lo -

que la calidad de los productos es mala. 

Otro problema que se enfre~ta comdnmente, es la limita--
• ci6n en la capacidad de fundici6n de hierro disponible en el_ 

pa!s, situaci6n que influye sobre todo en los plazos de entr! 

ga y que afectan mucho la programaci6n de la producc16n y por 

tanto la productividad de las empresas que fabrican las m4qu! 

nas herramienta. !/ 
Existe otro aspecto que consideramos muy importante en -

relaci6n a la planta industrial auxiliar, y se refiere a la -

producci6n de engranes, cremalleras y tornillos de avance. 

La fabricaci6n de estos componentes, requiere de una tes 
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CUADRO No. ll 

-----~!!'2e2SS!Q~~~~!Q~~~-e~-~g21~~-~~~~!~~!~-~g~_11~g2_!2r~-=-!2r2~----

!)!!22---------------------------------------~-------------------------------
!Q!~~-------t3J2 __ J.Eg_~_J.!~h--!~~--!2!~----lJ>E ____ J2i~---!~~--~!l!P ____ JEE-----
PORAIQWQE 
IE VI!lml 

S1.M'Ol7U. 1259 95.6 900 71.0 1393 78.0 1458 75.0 2156 78.0 

TORO! 237 17.9 93 7.0 229 LJ.O 176 9.0 501 18.0 

TA1AllRl6 420 31.9 490 39.0 592 32.0 647 33.0 711 26.0 

SIEllRAS 180 13.7 296 23.0 490 28.0 565 29.0 634 27.0 

l1'IÍESNX)AAS 15 1.0 71 4.0 57 3.0 172 6.0 

a:i>Iw;i& 

AFILl\OO!Wl' 
.. 

Rfrl'IFICJ\IX)Rl\S 

y CJl'IWl 422 32.1 

M,llQ]INl\S ES-
PECIAIES. 1.0 11 l.Q 10 1.0 12 1.2 

MAQUINl\.S POR 

IEFOIM!ICICJl 
Sl.llT!m\L 59 4.4 361 29.0 382 22.0 488 25.0 604 22.0 

~ 18 1.3 30 2.0 40 2.0 52 3.0 88 3.o 

PIENSAS OCfl~ 

OORl\S lll 1.3 68 5.0 97 5.0 108 6.0 81 3.0 

~ PR!N!AS PARA 

ESTAMPl\00. 23 l.8 230 19.0 208 LJ.O 285 14.l 360 ·13.0 

IliYEx:"IURES 33 3.0 37 2.0 43 2.0 75 3.0 

-~-------------------------------------------------------------------------
FUENTE: NAFINSA: Oferta nacional de m&quina.s herramienta en MAxico, 1981. 



·.· . . ~ ~ ·'. 

48 

nología muy desarrollada y muy especializada. Se considera -

que los engranes junto con las cremalleras y tornillos de --

avanCe, constituyen uno de los elementos principales en la -

producci6n de m!quinas herramienta, ya que son parte esencial 

en pr!cticamente toda la maquinaria, pero fundamentalmente en 

los mecanismos de desplazamiento como son la caja de velocid! 

des, y el no tenerlos en la oportunidad prevista, así como de 

la calidad necesaria, frena el proceso de producci6n y en --

nu~stro pa!s pr4cticamente no se producen, por lo que hay la_ 

neCesidad de importarlos y como los requerimientos de esto·s -

componentes son relativamente pequeños, debido al voltlmen de_ 

producci6n de los bienes en cuesti6n, los preciOs en el.ex--

tranjero resultan muy elevados. Asimismo, encontramos que derr 

tro de la gama de productos que se fabrican en MAxico, como -

auxiliares y de apoyo a la producci6n de m4quinas herramien-

ta, tales como: rodamientos, bandas, motores, tornillos, tueE 

cas, arandelas, seguros, pernos, componentes eléctricos y --

otros, se observa que los precios de estos componentes son -

muy elevados hasta en tres o cuatro veces m!s que en otros.-

patses fabricantes de m&quinas herramienta. 

2 A . 4 • - REQUERIMIENTOS DE HERRAMENTAL. 

La producci6n de los bienes de capital tratados en este_ 

trabajo, requieren en forma creciente de una gran cantidad de 

elementos de fijaci6n normalizados, ast como de dispositivos_ 

de fabricaci~n y control especiales, herramientas de corte -
normalizadas y herramientas de corte especiales. Dentro de e~ 

tos requerimientos, tanto el herramental normalizado como el_ 

especial, algunos se fabrican en nuestro pa!s, pero el precio 

de ellos es muy alto en relaci6n con los importados: Esta si

tuaci6n la propicia, lo mismo que en los procesos de fundi--

ci6n, la inexistencia de plantas productoras dT ~etas partes_ 

que Sean especializadas, existiendo en su lugar una serie de_ 

talieres pequeños que carecen de lo necesario para Poder pro

ducir estos componentes, lo que da como resultado la inexis--. 
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tencia de herramientas normalizadas que a su vez sirven para_ 

la fabricaci6n de dispositivos especiales y otros como: bujes, 
levas, palancas, volantes, resortes, punzones y otroa. 

I.o anterior da orígen a que haya poca disponibilidad de_ 

talleres debidamente equipados y especializados para estos ~ 
nesteres, lo que crea grandes problemas, sobre todo los rela

cionados con los precios, calidad y tiempos de entrega de una 

serie de dispositivos b!sicos, situaci6n que influye negativ~ 
mente en los costos de producci6n de las plantas productoras_ 
de m!quinas herramienta. 10/ 

A todos los problemas que enfrenta eata rama industrial_ 
y que hemos venido exponiendo, contribuye en forma definitiva 

la poca disponibilidad de mano de obra con los grados de cal! 
ficaci6n requerida, lo que representa un factor limitante en_ 

el desarrollo de ia industria de bienes de capital en su con

junto, pero muy especialmente en la rama de m!quinas herra--
mienta. 

Esta escaséz de mano de obra, tiene diversos orígenes, -

sin embargo, resulta absolutamente necesario entender el pro
blemas para poder atacarlo, ya que dicha escaséz, deriva por_ 
un lado en la alta especializaci6n que debe tener un obrero -

para su ingreso a la industria de m!quinas herramienta, pues
to que a· los conocimientos b&s1cos que debe tener, necesite -

de otros, para la interpretaci6n de planos, c!lculo por lo m~ 

nos en el nivel de trigonometría y el manejo de herramientas_ 
e instrumentos de precisi6n.muy avanzados, as! como el manejo 

de equipo técnico muy moderno1 y por otro lado, el tiempo que 

se requiere para que el personal adquiera un buen nivel que -
se considera se logra a lo largo de los años. 11/ 

Los esfuerzos que se han hecho hasta la fecha para capa

citar a _este tipo de fuerza de trabajo, pr!cticamente han es
tado a cargo del Gobierno, preparaci6n que en la pr!ctica ha_ 

resultado muy elemental en relaci~n a las necesidades reales, 
preparaci6n que en lo general ha sido orientada al manejo de 
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. tipos de m4quinas muy sencillas. 

Se estima que las .a.reas productivas donde en forma con-
creta se ha estado presentando el mayor déficit de mano de -

obra clasificada es en el &rea de.maquinado que es en donde -

se fabrican las piezas de mayor grado de precisi6n y donde se 

·utilizan una gran variedad de m4qUinas herramienta de alta -
prec1si6n y alto grado de complejidad, y por consiguiente el_ 
nivel de calificaci6n debe ser muy alto, otras áreas donde se 

registran esos faltantes de mano de obra es en las !reas de -
ajuste y ensamble, en las que los ajustadores son la base del 

trabajo y tambi~n requieren de un alto grado de especializa-
ci6n. 

Se estima que en la mayor parte de las empresas que uti

lizan este tipo de mano de.obra, el 75\ del personal es ocup~ 
"do en las labores de maquinado, ajuste y ensamble, por lo que 
la mencionada eacaadz de mano de obra, origina bajos niveles_ 

de·productividad, lo que representa un serio problema para la 

rama. 

En p4rrafos anteriores deciamos que la responsabilidad -
de preparar mano de 'obra calificada había recaído principal-
mente en el Estado. Sin embargo, hay que aclarar que también_ 
ha habido algunas empresas que se han preocupado por calificar 
a su personal tratando de alcanzar los niveles de califica--
ci~ri requeridos, pero una vez que esto ha ocurrido, otras em
presas atraen a ese personal mediante sueldos un poco m&s el~ 
vados, situaci6n por demaa comprensible, si entendemos que -

los trabajadores en nuestro pa!s en general han estado muy -
mal remunerados, pero que desde el punto de vista del interés 
del capi~al, la que se ve afectada es la empresa, sobr~ todo_ 
porque considera que _8sta hizo una inversi6n y las empresas -
que se llevan al personal no la hicieron y son las que resul
tan ·benef1.ciada"s, aituaci6n que por lo dentas no es sino una -
consecuencia de las contradicci.ones que enfrenta el sistema -
capitalista y que se agudizan profundamente en los dltimos -

años. 12/ 
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En resumen podemos establecer que como resultado o refl~ 

jo del reducido tamaño de la mayor parte de las f4bricas de -

maquinas herramienta, el ntlmero de empleos por empresa ocupa

dos en este sector es apenas 68 personas como 'promedio, en -

comparaciOn con las 460 personas promedio por planta ocupada_ 

en la totalidad de la rama de bienes de capital. TambiAn es -

necesario apuntar q':'e este sector requiere de mano de ob.ra -

muy calificada, incluso en proporciones superiores al prome-

dio de la totalidad de la actividad productora de bienes de -
capital en su conjunto. 

De esta forma, esta rama tampoco escapa a la problemlti'
ca de escasAz' de tAcnicos calificados que son necesarios de -

acuerdo a las exigencias demandadas por los equipos manufact~ 

radas. Así en estas condiciones, como se apuntaba anteriorme~ 

te, el personal ocupado en estas labores es muy codiciado por 

otras industrias en razOn de su mayor nivel de calificaciOn,_ 

existiendo continuas deseraiones al ofrecerselea salarios su

periores a los que en el mOmento tienen, con la consiguiente_ 

pArdida de la inversiOn en capital humano y de desperdicio -

tecnolOgico impl!cito. En este sentido se observa que muchas_ 

empresas adiestran en planta a sus trabajadores, existiendo -

en las empresas grandes, un tipo de capacitaciOn mas formal. 

Desde el punto de vista cuantitativo, la mano de obra -

util.izada en la producciOn de m&quinas herramienta, la mano -

de obra directa, representa mas del so ' del personal emplea
do, en relaciOn con el 71 \ que prevalece en la rama de bie-

nes de capital en conjunto. Por su parte loa obreros calific~ 
dos significan el 93 \ del total de mano de obra directa. Por 

lo que se refiere a las remuneraciones del personal ocupado -

en esta rama, en el año de 1979 Astas estuvieron variando de_ 

acuerdo con la localizaci6n geogr&fica de las empresas, pero -

siempre muy por arriba del salario m!nimo de la regiOn. 

No obstante los niveles de remuneraci6n, la movilidad 

del personal es frecuente a pesar de existir acuerdos empres~ 

riales para contrarrestar ~sta pr!ctica. 
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CAPITULO J 

MERCAPO DE MAQUINAS HERRAMIENTA 

J.1.- ESTRUCTURA DEL MERCADO. 

El m~rcado nacional de m5quinas herramienta lo podemos -

analizar tomando en cuenta el destino sectorial de la produc

ci~n de estos bienes, as! como la importancia relativa, en -

funci6n de su tamaño y de las diversas empresas que los dema~ 

dan. En principio diremos que la industria productora de m4-

quinas herramienta desempeña un papel estrat~gico en el desa

rrollo econ6mico de cualquier país, pues pr4cticamente no --

existe fabricaci6n alguna ni de maquinaria y equipo, ni de -

bienes de consumo duradero en la que no se usen grandes pro-

porciones de m4quinas herramienta, destacando desde lueqo, la 

~ndustria de la transformaci6n que requiere de la aplicaci6n_ 

constante de. los Gltimos adelantos de la ciencia y la tecnol~ 

g!a para resolver diversos problemas relacionados con la uti

lizaci6n de maquinas herramienta, de corte y de conformaci6n_ 

de metales que son imprescindibles en la industria moderna. 

Sin embargo, debemos destacar que quienes fundamentalme~ 

te requieren de estos bienes, son las qrandes empresas pdbli

cas y privadas nacionales y extranjeras pero de gran tamaño. 

Es necesario tomar en cuenta que los factores que deter

minan el comportamiento de los distintos tipos de empresas en 

relaci6n con la adquisici6n de m5quinas herramienta, no son -

similares, por lp que en la 'producci6n interna de las mencio

nadas empresas, se deber4 tener en cuenta aquellos factores -

específicos que influyen en el comportamiento de cada tipo de 

empresa al demandar este equipo. 

Ahora bien, si se adoptara una política de otorgar prio

ridad al desarrollo de la industria de bienes de capital, po

dría suponerse que deberían.existir de parte del sector pGbl! 

co, particulares posibilidades de inducir, sobre todo en las_ 

'empresas del Estado, usuarias de estos bienes r un comporta--

miento que se aj,ustara a dicho objetivo, en el sentido de pr~ 
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piciar el consumo por parte de ~stas empresas, de máquinas h~ 
rrarnienta producidas en M!xico, ya que el sector paraestatal_ 

.es el que registra el mayor volumen de compras de estos bie-

nes en el extranjero. 

Observando los problemas que exísten en·el mercado nacio 

nal de m.lquinas herramienta, encontramos que las empresas pd

blicas que qeneralmente son de gran tamaño, y que en su mayo

·r.i:a estan ·localizadas preferentemente en sectores donde los -
montos de inyers16n son muy elevados y los plazos de constru~ 
ci6n muy prolongados, por lo que ·estos factores detel'minan la 
existencia de programas de fabricaci6n a mediano. y largo pla
zo, as! como requerimientos financieros de gran envergadura y 

la necesidad de apegarse· al conjunto de disposiciones legales 
que regulan las adquisiciones del sector pdblico. Hacemos no
tar estos rasgos de las empresas pQblicas, porque ellos infl~ 
yen definitivamente en los probables proveedores nacionales -
que pudieran haber en el futuro. Sin embargo, este tipo de e~ 
presas es un demandante muy fuerte de máquinas herramienta, -

pero fundamentalmente de maquinaria con alto grado tecnol69i
co, mismos que aan no se producen en M~xico. 

Asimismo, es importante resaltar que el sector pdblico -
no ha canalizado sus compras de maquinas herramienta al mere~ 
do interno,,debido a la limitada producci6n interna, as! como 
por otras situaciones que ya se comentaron y que colocan en -

desventaja al productor nacionali pues de las ádquisiciones -
totales que el sector hace, el 80 l corresponde a importacio
nes. 

Esta situaci6n ha desembocado en una muy escasa utiliza
ci6n de su poder de compra para estructurar una pol!tica mas_ 
definida y eficaz que redundara en beneficio de la rama pro-
ductora de estos bieneS. 

Por lo que se refiere a las empresas extranjeras, 6stas 

tambi~n requieren de una fuerte cantidad de m4quinas herra--
mien~a, pues en general son de tamaño grande, pero es muy fr~ 
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cuente por su propia naturaleza, que ~stas empresas tengan·n~ 
xos comerciales con proveedores transnacionales de maquiriaria 

. y equipo y en muchos casos ocurre qu~ la maquinaria comprada_ 

por alquna de ~atas empresas, las mismas exigen que haya una 

patente de propiedad de la empresa usuaria, debido a que este 

equipo fue diseñado en base a requerimientos espec!ficos deri 
vados de determinados procesos' de fabricacHSn cuyo diseñ~ co: 

rresponde.a. la empresa usuaria de esa maquinaria. 

Otra situaci6n que se presenta en este tipo de empresas, 

es que muchas veces la maquinaria y equipo que utilizan, es_ 

introducido al pa!s como una aportaci6n de capital y por con

siguiente la sustituci6n de ~ata maquinaria, por las produci

das en el pa!s, .generalmente tiene una serie de complicacio-

nes de diversos tipos tales como: problemas relacionados con 
la estructura de la empresa: problemas financieros y de valo

raci6n de la inversi6n inicial, situaciones que impiden o --
crean .condiciones que imposibilitan la compra por parte de~~ 

tas empresas de m4quinas herramienta de or!gen nacional. 

Por lo que se refiere a las empresas nacionales privadas, 

exceptuando un pequeño ntlmero de empresas modernas, mismas -

que se pueden comparar con los dos qrupos antes mencionados,

las dem~s empresas generalmente son pequeñas y se caracteri-
zan por disponer de Pocos recursos financieros, adem4s de es

tar ubicadas dentro de 4reas de producci6n en las que el gra
do de adelanto tecnol6gico no es muy alto, lo que evidentemeE 

te se refleja en los niveles· de complejidad, as! como en la -

especializaci6n y en una variada cantidad de marcas y or!ge-

nes de l~s máquinas herramienta que esas empresas adquieren,

por consiguiente·, la dema~da de estos bienes por parte de --

esas empresas, los equipos estandarizados son los que consti

tuyen una proporc16n mayor, mism~s que esta acompañada por -

una muy amplia diversidad en lo que a proveedores se refiere. 

Lo mencionado anteriormente, pone'de relieve'que algunos 

de los aspectos del problema en la compra de estos bienes de_ 
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capital, se presentan en forma diferente para los distintos -

tipos de empresas, siendo ~stas caracter!sticas las que fund~ 
mentalmente motivan la participaci6n de cada grupo de empre-

sas en la demanda de m!quinas herramienta, tanto en las que -

se importan como las que se producen en el pa!s. Sin embargo, 

son este Qtlimo grupo de empresas, las que podrían ser absor

vedoras de la produccidn nacional de estos bienes, pero que,

entre otras cosas, debido a una falta de promoci6n de la pro

ducci6n nacional, Astas empresas generalmente est4n orientan

do sus compras al extranjero. 

Blsicamente los tres grupos de empresas señalados, son -

los que constituyen la estructura de la demanda potencial de_ 

mlquinas herramienta, pues son ~Stas empresas las que deman-

dan en mayor medida estos bienes, sin embargo, es necesario -

establecer la diferencia respecto de los tipos de máquinas 

que demandan cada una de las empresas antes señaladas. 

Como se dijo las grandes empresas paraestatales, as! co
mo las privadas y transnacionales, demandan un gran volumen -

de Astas bienes, pero por el uso de tecnoloq!a av~nzada en -
sus procesos de producciOn, demandan'm4quinas herramienta con 
altos grados de complejidad, miamos que no se producen en --

nuestro pa!s, por lo que se recurre al extranjero. 

Dentro de estos tres qrupos de empresas, las cuales par
t~cip~n en diversas ramas industriales, tales como la indus-
tria cementera, la siderGrqia, el~ctrica, minera, automotr!z, 
petrolera, d~ la construcci6n y otras; encontramos que en el 
per!odo revisado 1970-1980, se· realizaron importantes proyec

tos que han estado demandando en forma constante diversos ti

pos de bienes de capital, entre los que destacan las m4quinas 

herramienta, por lo que al no encontrarse en el mercado naci~ 
na~, las import~ciones han aumentado constantemente, importa-

· ciones que han sido inducidas por la puesta en pr4ctica de di 

chos proyectos, por lo que se concluye que bien se hubieran -

justificado las inversiones en la planta productiva de dichos 
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bienes. Esta situaci6n sigue siendo válida aan cuando la eco

nom!a en· su conjunto y la industria muy especialmente se ha -

venido deteriorando en los Qltimos años en forma alarmante. 

3.1.1.- PROBLEMAS EN EL MERCADO DE MAQUINAS HERRAMIENTA 

Durante los dltimos años, como se dijo anteriormente, se 

rea1izaron algunos proyectos, pero en ese mismo período tam-

bién se han aplazado o definitivamente se han cancelado nume

rosas inversiones por problemas derivados de la crisiS por la 
que atraviesa nuestro país, lo que a su vez ha originado una 
relativa inseguridad, causada por un mercado en proceso de -

contracci6n. Sin embargo, la demanda de estos bienes ha aume~ 

tado .adn cuando cada d!a se hace m!s dif!cil su importaci6n, 

lo que ha tra!do como consecuen'cia un rezago en la industria, 

ya que la producci6n nacional continda siendo limitada. 

Asimismo, debido a la crisis en la actualidad resulta 

muy onerosa la compra de bienes de capital en el extranjero,

adn cuando son absolutamente necesarios, si se quiere mante-

ner una planta industrial relativamente competitiva; raz6n -

por la que resulta de particular interés determinar con preci 

si6n los requerimientos de m4quinas herramienta, y en base a 

ello también determinar la planta industrial necesaria para -

satisfacer el mercado interno. 

En base a lo mencionado anteriormente, se puede estable

cer que el mercado nacional de maquinas herramienta, lo cons

·tituyen las diversas ramas industriales existentes, pues de -

hecho hoy en d!a no existe ningdn tipo de maquinaria y equipo 

en el que no se·utilicen elevadas proporciones de m4quinas h~ 

rramienta. Esto se comprueba en la pr4ctica, ya que se~dn da

tos .de Nacional Financiera, (ver cuadro No. 9), el consumo en 

millones de pesos de 1970, tuvo un valor de 248 millones de -

pesos, en tanto' que la produccidn nacional fue tan solo de un 

valor de 36 millones de pesos, lo que represent6 apenas el --

14.5 % del consumo total. Para el año de 1980, el valor del -

consumo fue de .1964 millones de pesos, en tanto que el valor_ 
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de la producci6n nacional apenas alcanz6 una cifra de 115 mi

llones de pesos, lo que represent6 solo el 6.8 % del consumo_ 

nacional, habiendo necesidad de importar el otro 93.2 % res-

tante, 10. que demuestra que en MExico existe un mercado con -

grandes posibilidades para este tipo de bienes de capital. 

Se estima que en M~xico ha habido una serie de problemas 
que han impedido el desarrollo de la industria de maquinas h~ 
rramienta que no solo pudiera satisfacer el mercado interno,

sino que pudiera contribuir a las exportaciones de bienes de_ 
capital. Por tanto es necesario insistir en que el desarrollo 

econ6mico de ~ata rama industrial constituye un eslab6n esen

cial para el desarrollo de pa!ses cotna el nuestro. Asimismo,-

. la producci6n de maquinas herramienta es un imperativo en el_ 

eslabonamiento industrial que a su vez implica la formaci6n -
de personal altamente calificado en las manufacturas de gran_ 

precisi6n, ademas .de constituir una base para la elaboraci6n, 

absorci6n, y·adaptaci6n de la tecnología y t~cnicas modernas_ 
de producci6n. 

Uno de los principales obstaculos que se presentaron en_ 

la d~cada ·de setenta a los ochenta para el desarrollo de esta 

rama, fue el otorgamiento por parte del gobierno mexicano de 

un trato preferencial a países miembros de la Asociaci6n Lat! 
noamericana de Libre Comercio, que no es sino resultado de -

una pol!tica industrial de concesiones en la que no se estaba 

previendo las consecuencias de la misma, concesiones en lo r~ 

lativo a la Rroducci6n y comercializaci6n de la totalidad de_ 

maquinas herramienta con posibilidades de fabricarse en M~xi

co, mismas que fueron otorgadas fundamentalmen~e a Brasil y -

Argentina que son los pa!ses, que aprovechando esas concesio

nes, empezaron a producir diversos tipos de m4quin4s herra--

mientas que han venido exportando, siendo nuestro pa!s uno de 

los receptores de esas exportaciones. 

Para el an~lisis de este problema, debemos tomar en cue~ 

ta dos factores fundamentales que son: 
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a) .- Nuestro proceso de industrializaci6n se consolida -

relativamente en los años sesenta, con un retraso -

considerable en la fabricaci6n de bienes de capital, 

existiendo los primeros antecedentes de fabricaci6n 

de máquinas herramienta en los años cincuenta y a -
principio de los sesenta. 

b) .- Los principales promotores de las negociaciones de 

este sector dentro •e la A.L.A.L.C. junto con nues

tro país, fueron Brasil y Argentina, con un desarr2 

llo en el sector de mlquinas herramienta superior -
al nuestro. 

En este per!odo en el que se celebraron las tres prime-

ras reuniones sectoriales, prlcticamente no se fabricaba este 

tipo de bienes en toda la regi6n, y es cuando MAxico otorg6 -

importantes conceciones tanto en el nflmero como en el nivel -

de desgravac16n a Brasil y Argentina sin que aparentemente se 

previera los daños que causar!an en el futuro al desarrollo -

de la rama de máquinas herramienta en M~xico. A estas desven
tajas, se suma que el tamaño del mercado presiona los costos_ 

de producci6n al alza en forma determinada y la competencia -

con los equipos producidos en Argentina y Brasil es desigual, 

ya que los gobiernos de estos pa!ses otorgan incentivos fisc! 

les muy importantes a la exportaci6n de_ estos equipos, por lo· 

·tanto, los bienes de producci6n procedentes de esos pa!ses -

son mas baratos que los producidos localmente. 

A todo lo anterior, que 'coloca a la producci6n nacional_ 

de m4quinas herramientas en condiciones competitivas desfavo

rables, se ha unido una pol!tica que favorece y estimula la -

importaci6n pro,cedente de otros pa!ses. 

Todo lo cual se ha traducido en falta de especializaci6n 

e inadecuado tamaño de las empresas productoras de estos bie~ 

nes, am~n del retraso tecnol6qico que cada vez es mas consid~ 
rable. 

Por otra parte, la rama productora de m4quinas herramie~ 
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ta que en si constituye un factor determinante en la 9enera-

ci6n global de bienes· de capital y parte angular de la cimen

taci6n del desarrollo industrial, no ha recibido por parte -

del Estado mexicano el lugar prioritario que le corresponde,

lo que se refleja fielmente en la promoci6n, la cual nunca se 

ha hecho atendiendo a la importancia de las ramas fabriles, -

siendo Asta y los requerimientos que la estrategia del desa-

rrollo industrial reqUiere. 

As! al formar parte de la promoci6n de la estrategia de_ 

producci6n y de mercadeo, no se ha logrado cambiar las prefe

rencias de los demandantes internos en favor de los producto

res nacionales, a lo que ha contribu!do en gran medida la po

l!tica oficial con las facilidades a la importaci6n. 13/ 

Por lo que se refiere a las empresas productoras de m4-

quinas herramienta nacionales desde el punto de vista mercado, 

todas ellas tuvieron muchos problemas que obstaculizaron el -

proceso de comercializaci6n de los equipos producidos por --

ellos. 

Entre estos problemas podemos mencionar el elevado pre-

cio de las mlquinas producidas en el pa!s, lo que no es sino_ 

resultado de los elevados costos de producci6n que privan en_ 

las plantas nacionales, a lo que se agrega el alto costo de -

los insumos y partes nacionales e importadas utilizadas en el 

ármado de esos equipos, as! como la baja productividad de la_ 

planta, el alto costo del financiamiento y la subutilizaci6n_ 

de la capacidad instalada, lo que en conjunto se refleja en -

loa elevados precios de estos bienes. 

Otro de los problemas que afectan el proceso de comerci~ 

lizaci6n, son las condiciones de venta desfavorables de los -

productos nacionales en relaci6n con los importados, ya gue -

los plazos de amortizaci6n que otorgan los fabricantes de --

nuestro pa!s son muy cortos, en comparacil5n con lo·s de las -

firmas extranjeras que son mayores. A todo esto, se suma un -

deficiente sistema de distribuci6n, ya que los productores n~ 
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cionales han venido utilizando el sistema de distribuidores -

existentes para realizar sus ventas y generalme.nte son repre
sentantes de firmas extranjeras. por lo que dicho sistema lo_ 

componen empresas importadoras, las cuales como es de suponeE 

se dan prioridad a la venta de m~quinas de sus representadas_ 

que son los equipos que importan pues este es su negocio, por 
lo que la venta de maquinas de manufactura nacional, la colo

can en los Cltimos lugares en cuanto a prioridad. _!!/ 

3.2.- PRESENCIA DE EMPRESAS EXTRANJERAS. 

En el cap!tulo anterior vimos c6mo y por qud empresas e~ 

tá integrado el mercado nacional de máquinas herramienta, y -

_encontramos que pr&cticamente todas las.empresas productoras_ 
de estos bienes, sobre todo en las empresas existentes hasta_ 

1973 son nacionales. Si bien es cierto que algunas de dstas,

en algunos períodos compraron tecnolog!a en el extranjero, y_ 

pagaron regalías por ella, el capital era de hecho en su tot~ 

lidad nacional. Fue en el año de 1973, cuando se fund6 la em

presa "F4brica Nacional de M4quinas Herramienta, S.A.", en la 

que el Gobierno Mexicano participa como socio mayoritario, y_ 

en la que también participaron como accionístas otras empre-

sas, como la compañía yugoslava "Prvomajska Strojeva• y "Da-

mex Gmbh Co.," mismos que a mis de ser socios minoritarios 

eran proveedores de tecn~log!a de la empresa en cuesti6n. 

En el año de 1976 se fund6 la empresa "Herbert Mexicana, 

S.A." tambidn por el Gobierno Mexicano, en la que.partícipa-

ban como socios la compañ!a inglesa "Herbert Ltd". y otros -

m4s. Esta empresa como se ha mencionado anteriormente, prete~ 

d!a fabricar tornos autom4ticos y rev6lver, lo que no dej6 de 

ser un buen deseo, pues como se sabe dicha empresa despu~s -

de un año de haber iniciado operaciones y de hecho apenas pr2 

dujo unos 28 tornos que eran los prototipos~ en su·carto pe-

r!odo de existencia. 

En el año de 1976 apareci6 la empresa •oerlikon Italiana 
d~ M~xico, S.A.", tambi~n a inieiativa del Gobierno Mexicano, 
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en la que participaban como accionistas la empresa italiana -

"c;>erlikon'"'sipa", empresa que se dedic6 a producir fresadoras. 

En el caso de la empresa "fferbert Mexicana, S.A.", como_ 
hemos visto, cerrd.sus puertas en 1979, por lo que solo que-

daron en el mercado n~cional dos empresas con participaci6n -

de capital extranjero que son: "Fábrica Nacional de M~quinas_ 

Herramienta, S.A." y "Oerlikon Italiana de M6xico, S.A." mis

mas que, desde pr4cticamente su sequndo año de operaciones, -

se caracterizaron por tener p@didas crecientes, situacidn que 

hasta el año de 1982 continuaba, por lo que surge la pregunta 

del porqu6 si @stas empresas no funcionaban en base al princ! 

pio capitalista de obtener ganancias porqu6 segui3n existien

do (ver cuadro No. 12). 

Nosotros suponemos que lo anterior se explica porque las 

empresas extranjeras accionistas, de acuerdo a los contratos_ 

de aportaci6n de tecnología, hab!an. recibido por adelantado -

el pago de dicho aporte y otros de los socios segu!an tenien

do muy buenas utilidades porque eran ellos quienes les venden 

a las empresas de las cuales forman parte, todas las piezas -

de importaci6n que se requieren en la fabricaci6n y armado de 

las maquinas herramienta que dichas empresas producen en el -

pa!s". 15/ 

En relaci6n a 6sta situaci6n, en un principio podr!amos_ 

pensar que el intéras de loa socios capitalistas por mantene,E 

se como tal en las empresas nacionales que ·producen maquinas_ 
herramienta, se debía a que ~atas se encontraban en esa ~poca 

dentro de lo que en t6rminos contables se conoce como periodo 

de maduraci6n de la inversi6n, lo que podría ser cierto siem

pre y cuando el nivel de las p6rdidas hubieran registrado una 

tendencia a la baja, pero como se ve en el cuadro No. 12, ~s
tas aumentaron ~ño con año. En consecuencia los socios capit~ 
listas extranjeros mantuvieron su participaci6n en las menci2 

nadas empresas estatales porque esto les redituaba grandes g~ 

nancias no como resultado de las operaciones normales de las_ 



CUADRO No. 12 

PERDIDAS REGISTRADAS ANUALMENTE POR LAS EMPRESAS 

ESTATALES: FABRICA NACION¡>.L DE MAQUINAS HERRAMIE~ 

TA Y OERLIKON MEXICANA EN LOS AROS 1977 - 1982. 

( millones de pesos ) 

/ 
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A!IOS EMPRESAS 

OERLIKON FANAMER 

1977 0.7 1.1 

1978 (14.5) (8.9) 

1979 (23.6) (1.9) . 
1980 (23.3) 19.5 •• 
1981 (52.9) (28. 3) 

1982 (84.5) (244. 2) 

NOTA: * 'En ese año. la empresa. tuvo utilidades de 1. 4 millones 

de pesos. 

** En ese año la empresa tuvo utilidades netas de tres -

millones de pesos, pero se increment6 a 19.5 millones 

de pesos por la venta de terrenos. 

Las cifras entre par6ntesis indican p6rdida. 

FUENTE: Estados de resultados de dichas empresas por los eje~ 

cicios 1977-1982. 
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mismas, sino como consecuencia de una serie de operaciones 

que estos socios extranjeros realizaban en las empresas esta

tales. 

Lo que se pretende explicar con lo mencionado anterior-

mente, es hacer notar que a las empresas extranjeras no les -

·ha interesado ni les interesa en' la actualidad, participar en 

la instalaci6n de plantas industriales que se dediquen a la -
producci6n de bienes de capital y muy concretamente a la de -
m4quinas herramienta, en virtud de que.al capital de afuera -

le es ajeno en absoluto el desarrollo industrial de nuestro -

pa!s, pues sabemos que ellos invierten en ramas industriales 
en las que la recuperaci6n es r!pida, pero no en empresas que 

posteriormente les pudieran afectar sus ventas, lo que ocurr~ 

r!a si inviertan en la producci6n de bienes de capital, pues_ 

al desarrollarse la producci6n de estoa bienes en nuestro --
pa!s, implica el desarrollo de tecnoloq!a a nivel nacional, -

al tiempo que reducir!a la dependencia del extranjero y esto_ 

de ninguna manera le resulta conveniente a los inversionistas 

extranjeros. 

3. 3. - IMPORTACIONES DE MAQUINAS HERRAMIENTAS 

El aumento de las importaciones de bienes ce capital en_ 

su conjunto y de m4qUinas herramienta espec!ficamente, lo po

demos encuadrar dentro de un marco que reqiatra un aumento 

constante de la demanda interna de estos bienes, oriqinado en 
tre otras cosas,,por el retraso o insuficiente crecimiento de 

la oferta nacional de bienes de capital que conduce a las im

portaciones que han estado comprometiendo seriamente a situa

ci6n de la balanza de paqos de nuestro país. 

A lo anterior contribuye en gran medida la ausencia de -

una programaci6n a mediano y larqo plazo que incide directa-

mente en las compras en· el. extranjero. 

Por lo que se refiere al rubro de m&quinas herramienta -

para el trabajo de metales, Astas constituyen el componente -



64 

m&s importante de las importaciones para la industria metalm~ 

cA.nica, ya que en el período 1970-1980 representaron un prom.!!_ 

dio del 90 \, teniendo una participaci6n promedio como sigue: 

las que operan por arranque de viruta representaron el 65 \ y 

las que operan por deformaci6n solo el 31 \, la diferencia -

(.4 \) correspondi6 a las m&quinas herramienta con alto grado_ 

de complejidad. 

De todos estos tipos de bienes se considera que en prom.!!_ 

dio en el periodo considerado, nuestro pais import6 el 90 \ -

del total de ellos y solo el 10 \ fue cubierto con producci6n 

local, sin que haya habido ninguna exportaci6n. 

Un mayor desglose de las importaciones nos indica que -

dentro del grupo de las m&quinas herramienta que opera por -

arranque de viruta, destacan.los tornos que representaron en_ 

el periodo comprendido de 1970 a 1973 el 33 \, las fresadoras 

el 14 \y las rectificadoras y amoladoras el 21 \. 

Lo anterior nos muestra la gran relevancia que tienen -

las m4quinas para el trabajo de metales en el mercado interno. 
Sin embargo, para el caso de las m!quinas que operan por de-

formaci6n de materiales, es importante tomar en cuenta que -

aproximadamente el 85 \ de. eilos son de tamaño muy ·grande y -

de hecho no se producen en el pais. Lo mismo sucede con las -

m!quinas de alto grado de precisi6n, cuya demanda est& sujeta 

a grandes variaciones. 16/ 

A continuaci6n procuraremos señalar en tarminos genera-

les la composici6n y tendencias observadas, haciendo ~nfasi~ 

en ~quellos tipos de m!quinas que por su mayor participaci6n,

podrian representar un papel importante dentro ·del proceso -

sustitutivo de importaciones de bienes de capital. 

3.3.l.- IMPORTACIONES DE TORNOS. 

Las importaciones de tornos han variado constantemente -

con oscilaciones a veces a la baja y en otras al alza. Dentro 

de los totales de importaeiones de tornos, en 1970 represent~ 
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ban el 34.7 \ y en 1973 el 34.4 % lo que significa una ligera 

tendencia a la baja. Esta situaci6n se origin6 en virtud de -

que como se mencion~ en el capítulo anterior, fue en esos --

años cuando el Gobierno Mexicano inicia su ,Participaci6n en -

la producción de estos bienes, siendo precisamente tornos los 

que mls produc!an las empresas estatales. Sin embargo, también 

debemos recordar que la mayor parte .de la producci6n de tor

nos en nuestro pa!s, se canalizó a escuelas y no a la produc

ciOn industrial, debido a que dichas máquinas son muy senci-

llas desde el punto de vista tecnol6gico. 

Se estima que en los años 1965-1974, cerca del 80 \ de -

1as .. importaciones de tornos se adquirieron en solo seis pa!-

ses, todos altamente desarrollados, destacándose los de proc~ 

dencia norteamericana con el· 27 % al principio de este perío

do llegando al 37 ten 1974. La Repdblica Federal de Alemania 

represent6 el 21 \ en promedio; Inglaterra particip6 con el -

l0.4 '' Francia el 8 \ en 1970, habiendo descendido dr5stica

mente sus ventas a nuestro pats, pues en 1974 solo fue el ---

1. 7'; Italia particip6 con el 5 % y Checoslovaquia nos vendi6 

en 1970 el 7 t, bajando su participaci6n a solo 2 \en 1974. 

En Latinoamérica el dnico país que nos vendi6 en ese pe

ríodo, fue Brasil que particip6 con el 8 % en 1970, llegando 

a 9.2 % en 1974. Argentina haata 1971 hab!a una escasa parti

cipaci6n, pero @sta se ha inerement~do paulatinamente hasta -

alcanzar en 1974 el 4.6\. 

Por lo que se refiere a las clases de maquinaria en base 

a su clasificaci6n que se di6 en el primer capítulo, de acueE. 

do a alqunos datos un tanto dispersos, se observ6 en el per!~ 

do analizadO una tendencia a la compra de maquinas clase "A" 
Y •e•·. 

Desde el punto de vista de la procedencia por países y_ 
marcas, Astas clases de máquinas se adquirieron, corno se men~ 

cion6 anteriormente, en·pa!ses altamente in~ustrializados co-
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mo:.Estados Unidos, Repdblica Federal Alemana; Inglaterra, -

Franci_a; Italia y Checoslovaquia. Las máquinas de clase "C" ,
se compraron fundamentalmente en España; Brasil y Argentina. 

Por lo que se refiere a los diferentes tipos de tornos,-

. los que se importa~on en mayor volumen, fueron los tornos pa

ralelos y universales, cuyo valor porcentual muestra una cieE· 

ta variaci6n c!clica a lo lar90 del per!odo pero ~stas compras 
representaron el 38 t del total de este tipo de tornos en pr2 
medio. 

En segundo lugar encontramos a los tornos autom&ticos -

que representaron el 28.S t, moatrando una importancia cre--

ciente, pues en el año de 1965 representaron un 29 \, en tan
to que para 1973 ya era del 35 '· Los tornos rev61ver partici 
paren con el 17 \ promedio, porcentaje que se ha venido incr~ 
mentando en los dltimos años. 

La procedencia de loa tornos autom&ticos y rev6lver en -
el periodo 1970-1974, fue Estados Unidos y Alemania Federal -
quienes nos vendieron el 72 1 de nuestras adquisiciones, co-
rrespondiendo el 39 \ a Estados Unidos y el 33 \ a Alemania -
Federal. Tambi4n Inglaterra nos vendi6 este tipo de maquina-
ria y su participaci6n fue del 10 '· Los proveedores de tor-
nos rev61Ver fueron en el· mismo período, Inglaterra el 28 \,

Estados Unidos el 25 '· Alemania Federal el 12 t y Argentina 
y Brasil el 3.4\ y 4.St respectivamente. 

3.3.2.- IMPORTACION DE FRESADoRAS 

Cuando nos referimos a loa tornos dijimos que su impor
taci6n tend!a a una reducci6n en las compras al extranjero,
d~bido sobre todo a que las empresas propiedad del Gobierno -
hab!an iniciado la producci6n de tornos. Sin embargo, en la 
importaci6n de fresadoras en el per!odo de 1970-1976, se re
qistra una tendencia a incrementar liqeramente su ~mportan-

cia dentro del total de .importaciones d.e máquinas herramien
ta para el trabajo de metales por arranque de viruta, ya que 
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dichas importaciones en 19~79, dentro del total de las mismas, 

representaron el 12.5 % y para 1973 awnentaron al 13.6 %. 

Durante el período 1965-1974, se puede observar una con
centraci6n de importaciones en los siguientes pa!ses: Estados 

Unidos y Alemania FeOeral. Entre estos dos pa!ses nos vendie

ron el 52 % del total de las importaciones de fresadoras, ha

biendo aumentado esas ventas a nuestro ~a!s hasta el 69.8 % -

en 1973 y 75.4 % en 1974. 

Asimismo, las compras efectuadas en ese per!odo a Esta-
dos Unidos alcanzaron un promedio del 27 % en 1973, habiendo_ 

aumentado al 44.5 % en 1974. Por lo que se refiere a las iml

portaciones procedentes de Alemania Federal, éstas represent~ 

ron un promedio del 25 % en 1973, pero en 1974 este promedio_ 

fue de 30.B %. También.hubo importaciones de fresadoras de I~ 
glaterra y éstas alcanzaron el 19.4 % en el per!odo. Sin em-

bargo, las compras a este _pa!s tendieron a la baja. Atendiendo 

a la clasificaci6n por clases de maquinas h~rramienta import~ 

das, la mayor proporción correspondi6 a la clasificaci6n "A" 

y •s•. Tambi6n hul:>o importaciones de fresadoras de la clasif~ 

caci6n "C" ya que en estos años adn no se producían en M~xico, 

por lo que este tipo de fresadoras se import6 básicamente de_ 

España, habiendo representado un promedio del 6.5 % del total 

de importaciones de fresadoras durante el periodo considera-

do. 

Es necesario destacar que entre los tipos de fresadoras_ 

compradas en el exterior, destacan por su valor las· fresado-

ras universales que entre 1965 y 1974 representaron el 44 \ -

del total. Le siguen las compras de fresadoras horizontales -

con el 15 \. 

Para tener una idea geineral de los problemas que enfren

ta la· rama productora de m~qUinas ,herramienta, en lo qqe se -

refiere ~ la impo~taci~n de componentes y partes_ normalizadas 

en el renql6n que nos ocupa de fresadoras, encontramos que la 
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fabricaci6n de esos componenteS, entré los que destacan los -

engranes, su producción requiere de una tecnología espec!fica 

as! como de maquinaria especial, por lo que casi no se produ

cen en México·y hay necesidad de importarlos, haciéndolo en -

cantidades muy pequeñas con lo que los costos de producción -
aumentan considerablemente. 

En el rubro de importaciones de fresadoras también se -
Ubica· la importación del equipo especial para la fabricación 

de engranes, siendo datas las talladoras de engranes que re-

presentaron el 14 \ promedio en el per!odo comprendido entre_ 
1965 y 1974. 

En· el mismo renql6n de importación de fresadoras, aparte 

de Estados Unidos y Alemania Federal, nos vendieron también -
este tipo de equipo tres pa!ses, siendo ellos Italia con pro

medio de 8.5 1 Checoslovaquia 9.5 \ y Suiza el 10 %. 

Por lo que se refiere a las maquinas herramienta llama-

das rectificadoras y amoladoras, del total de importaciones -

efectuadas en el per!odo 1965-1974, las rectificadoras unive_!'. 

sales de 1nteriores y exteriores, represen~aron el 19 %, ias_ 
rectificadoras de superficie plana el 15 \, las amoladoras y_ 

afiladoras el 10 \; las rectificadoras sin centros y con mov! 

miento hidraulico el 8 \; las rectificadoras de cigQeñales el 

7 \ y las rectificadoras de herramienta el 6 t • .!21 En conjuci 
to las importaciones de maquinas herramienta para metales que 
se realizaron en el per!odo 1970-1980, cubrieron en promedio_ 

el 89.2 \ del total del consumo nacional (ver cuadro 13). 

Los datos del cuadro No. 13, nos dejan ver que a pesar -
de que en la década 1970-1980 la rama productora de mSquinas_ 

herramienta de nuestro pa!s tuvo un qran impulso, registrand2 

se un aumento en la producción, sin en-barqo, en forma parale

la aumentaron también las importaciones. 

En t~rminos de valor, dichas importaciones representaron 

en 1970 la cantidad de 212 millones de pesos, cifra que fue ~ 
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aumentando con el transcurso de los años, de tal forma que p~ 

ra 1980, las importaciones alcanzaron un valor de 1579 millo

nes de pesos, ver cuadro No. 14. En base a los datos anterio

res, encontramos que la tasa anual de crecimiento de las im-

portaciones de m4quinas ~erramienta realizado en nuestro país~ 
fue del 23.4 \. 

Como observamos en el cuadro No. 14, las cifras aquí in

dicadas, corresponden a importaciones de m~quinas herramienta 

para metales que trabajan por arranque de viruta y las que lo 

hacen por deformaciOn de materiales. 

Sin embargo, como lo hemos venido reiterandO, ·a· 10 l,argo 

de este trabajo se ha estado haciendo hincapi~ en la~·máq~i-
nas herramienta por arranque de viruta, por lo que en el cua

.dro No. 15 se muestran las importaciones correspondientes a -

este grupo, mismas que participaron en promedio con el 88.6 % 

en el período 1970-1980, en el consumo de este tipo de bie--
nes. 

En t~rminos de valor, estas importaciones sumaron en ---

1970 la cantidad de 142 millones de pesos, en tanto que para-

1980 el valor de las mismas fue de 804 millones de pesos, l.o_ 

que significd una tasa promedio anual de crecimiento por el -

orden del 21.7 1 en el período estudiado. (ver cuadro No. 16). 

Refiri6ndonos al orígen de las importaciones de máquinas 

herramienta posterio~ a los años anteriormente señalados, a -
continuaci~n se presenta una relaci6n de los países proveedo

res mas importantes de maquina• ~erramienta de nuestro pa!s,

lo mismo que el porcentaje de participaciOn de cada uno de -

los países en el total de las importaciones de esos bienes. -

Los datos del cuadro No. 17 que es donde se indica esa"rela-

ciOn corresponden al año de 1980. 

Como se pu~de apreciar en los porcentajes que se mues-~

tran en el cuadro· No. 17, Estados Unidos continQa dominando -

en las venta~ de m4quinas herramienta a nuestro país, convir-



CUADRO No. 13 

PORCENTAJE DE LAS IMPORTACIONES EN EL CONSUMO 

NACIONAL DE MAQUINAS HERRAMIENTA EN EL PERIODO 

1970-1980. 
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MAQUINAS HERRAMIENTA POR ~RRANQUE DE VIRUTA Y POR DEFORMACION 

ANO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980· 

PORCENTAJES PROMEDIO: 

CONSUMO 
NACIONAL 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

íoo 

100 

100 

100 ' 

IMPORTACIONES 

85 .5 ' 
86. 5 • 

84. l • 

85.0 • 

87.9 • 

93.l • 

93.7 • 

93. 3 • 

90.7 • 

88.2 • 

93.2 • 

89.2 ' 

--~----------------------------------------------------------
FUENTE: NAFINSA: La industria de m!quinas herramienta en 

MAxico, 1981. 



CUADRO No, 14 

CONSUMO NACIONAL E IMPORTACIONES DE MAQUINAS 

HERRAMIENTA PARA METALES EFECTUADOS EN EL Pe 

RIODO 1970-1980. 

(millones de pesos constantes 1970) . 
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MAQUINAS HEIUlllMIENTA POR ARRANQUE DE VIRUTA Y POR DEFORMACION 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

248 274 271 300 347 446 506 504 482 939 1694 

212 237 228 255 305 415 474 470 437 831 1579 

FUEUTEi NAFINSA: La induatria de mlquina. herramienta en 
Maxico, 1981. 
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CUADRO No. 15 

PORCENTAJES DE PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES EN EL' CONS!!_ 

MO NACIONAL DE MAQUINAS HERRAMIENTA, INCLUYENDO SOLO LAS QUE
TRABAJAN POR ARRANQUE DE VIRUTA EN EL PERIODO 1970 - 1980. 

ANOS 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

'1978 

1979 

1980 

CONSUMO 

NACIONAL 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

ioo 

IMPORTACIONES 

85.l ' 
as.o . 
82.1 • 

83.8 • 

88.2 • 

93.0 • 

93.l • 

91.9 . 
91.3 • 

90.0 • 

90.7 • 

-------------------------------------------------------------
PORCENTAJES 
PROMEDIO 100 88.6 ' 

-------------------------------------------------------------
FUENTE: NAFINSA: La industria de m!quinas herramienta en 

Ml!xico, 1981. 
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CUADRO No. 16 

CONSUMO NACIONIU. E IMPORTACIONES DE Ml\QUINAS HERRAMIENTA 
PARA METIU.ES POR ARRANQUE· DE VIRUTA EN EL PERIODO 1970 -
1970. 

( millones de pesos constantes 1970•100 ) 

SOLO SE INCLUYEN MAQUINAS HER~AHIENTA QUE TRABAJAN POR ARRAN
QUE DE VIRUtA• 

-----------------------------------------------------------------------
l\11) 1970 1971 1972 1973 1974 ).975 1976 1977 1978 1979 1980 

OHltMl NACIQ. 

N!IL • 167 174 162 191 237 297 301 282 320 600 aes 

. lK'OR!l'CI<>-

!ES. 142 148 133 160 209 276 280 259 292 540 804 ________________________________ :_ _______________________________________ _ 

FUENTE1 NAFINSA: La induatria de maquinas herramienta en 
Mt!xico, 1981. 



CUADRO No. 17 

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MAQUINAS HER.~IENTA 

Y SUS PORCENTAJES EN EL AGO 1980. 

PAIS DE 

ORIGEN 

ESTADOS UNIDOS 

ALEMAN:IA FEDERAL 

BRASIL 

INGLATERRA 

ESPMA 

JAPON 

ITALIA 

ARGENTINA 

CHECOSLOVAQUIA 

SUIZA 

OTROS 

PORCENTAJE 

55.2 

12.6 

8.2 

5.6 

4.7 

3.7 

3.2 

2.0 

1.5 

1.0 

2.3 

74 

----------------------------------------------------~--------
FUENTE: s;P.P. Escenarios econ6micos de M6xico. 

Perspectivas de desarrollo para 

ramas seleccionadas, M6xico, 1981 

.1986. 
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til!ndose nuestro mercado en el primer cliente de este pa!s en 
ese tipo de bienes. 18/ 

Asimismo, la tendencia mostrada a principios de la d4ca
da 1970-1980, en cuanto a la estructura de las importaciones, 
respecto al nivel tecnológico, prlcticamente saturaron nues-
tro mercado con todo tipo de estos bienes, comprendidas las -
diversa& clases denominadas *A", "B" y ~cM, lo que quiere de
cir que importamos mi.quinas herramienta desde las m!s elemen
tales hasta las mas complejas, lo que contribuyó en gran par
te a dar al traste con los relativos avances que se hablan r~ 
gistrado en esa rama en los años seten~a. 

Junto a la agresiva pol!tica de ventas de estos bienes -
. de parte de loa Estados Unidos, Alemania Federal, Inglaterra, 

tambil!n presionaron para colocar sus productos en nuestro meE 
cado Brasil y Argentina habi4ndolo logrado solamente en lo -
que se refiere al rubro de mi.quinas que contienen menor grado 
de tecnolog!a, en comparación con las mgquinas que nos vendi~ 
ron los pa!ses desarrollados que consistieron fundamentalmen
te en equipo autom!tico y de alta precisión. 

Como se ve durante la dtcada de 1970-1980, se mantuvo la 
tendencia creciente de las importaciones, sin que el esfuerzo 
reaU.zado por Ml!xico para robustecer su planta prodl.lctiva de_ 
estos bienes en la misma dl!cada haya afectado dicha.• importa
ciones. Todo este conjl.lnto de sitl.laciones y problema• que en
frenta la rama, ha estado afectando seriamente nuestra balan
za de pagos, a la vez ql.le la dependencia del extranjero no s2 
lamente no disminuye sino ql.le aumenta, lo ql.le ha venido prov2 
cando serios deseql.lilibrios en toda la industria nacional, -
miamos que se derivan de l.ln desfasamiento creciente en el se~ 
tor industrial en su conjunto. (el.ladro No. 18). 

3.4.- DEMANDA DE MAQUINAS HERRAMIENTA. 

En este capitulo se. pretende analizar la magnitud y la -
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estructura de la demanda de m&quinas herramienta en nuestro -
mercado, ~uyo aumento tiene su origen en el crecimiento y re
lativa modernizaci6n de la planta indust~ial registrado en el 
per!odo que se estudia hasta 1980 crecimiento que adn cuando~ 
ha sido muy desordenado, requiere de crecientes volumenes de_ 
este tipo de bienes. 

De hecho, el mercado que demanda estos bienes, lo consti 
tuyen en t8rminos generales el sector industrial en su ~onjuE 
to. Sin embargo, la demanda mas. fuerte y m!s especializada e~ 
t& compuesta por la llamada gran industria que la integran -
las grandes empresas transnacionales as! como las grandes em
pre•as privadas nacionales y estatales, mismas.que demandan -
generalmente m&quinas herramienta con alto grado de precisi6n 
cuyo diseño en mucho• casos e•t~ ligado a la propia produc--
ci6n, sobre todo en la• empresas extranjera•. Por lo que se -
refiere a las otras empresas mencionadas,· ~stas tambi~n re--
quieren en.muchas oca•iones para sus procesos de producci6n y 
mantenimiento, de m.iquinas con alto grado de precisi6n, mis-
mas que no se prodÚcen en M6xico por lo que se recurre a la -
importaci6n. En general estas empresas tanto nacionale• como_ 
extranjeras, acuden al mercado extranjero para satisfacer sua 
necesidades, salvo en casos muy especiales compran equipo de_ 
procedencia nacional. 

Por otro lado, eat&n el gran ndmero de empre••• medianas 
y pequeñas que utilizan en gran medida las m&quinas herramie~ 
ta con niveles tecnol6gicos m&s sencillo• que el grupo ante-
rior, y que demandan en t6rminos unitarios, una gran cantidad 
de este tipo da bienes, pero tambi6n desgraciadamente recu--

.rren a las compras al extranjero, debido a qua en nuestro --
pa!• no encuentran el tipo espec!fico de m&quina requerida, o 
bien por problemas de precio y formas de financiamiento que -
ofrecen los fabricantes nacionales, que a juicio de los com-
pradores presentan mayores dificultades que las condicione.a -
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ofrecidas por los representantes de firmas extranjeras, lo 

que trae como consecuencia que el comprador nacional no se a~ 
terese por lo nacional. 

El hecho de que la rama productora de m!quinas herramie~ 
ta ocupe un lugar muy por debajo de su importancia real, ha -
originado que pr&cticamente no haya sido tomada en cuenta in
cluso en las estadísticas, por lo que la informaci6n al res-
pecto sobre la demanda de diversos tipos de m!quinas que el -
sector 1nduatrial en su conjunto requiere, se desconocen. --

Existen datos del consumo y de la producci6n nacional as! co
mo de las importaciones pero muy aislados y desarticulados, -
pero de la demanda no loe hay. Sin embargo, de la eecaea in-
formaci6n que existe podemos deducir que la demanda de estos_ 
bienes ha sido en el pertodo que ee da en pataes como el nue~ 
tro, en el .sentido de que la estructura industrial requerida, 
ha de¡:iendido tanto de sus recursos materiales como de sus ca
ractert s ticas derivadas de la polttica industrial que opera -
en el momento, la que al promover nuevas industrias, en cual

quiera de las diversas ramas industriales, estas han requeri
do de maquinaria y equipo, y lo primero es contar con la pro
ducci6n de m!quinas herramienta, as! como los accesorios para 
la fabricaci6n de estos bienes. 

Al principio del proceso de induetrializaci6n, esas nec~ 
sidades podían cubrirse recurriendo a la importaci6n, pero al 
ir aumentando el tamaño de la planta industrial, loa patsea -
subdesarrollados como el nue·stro, ya no encuentran rentable -
la importaci6n de maquinaria y equipo, dada. la gran diferencia 
existente entre loa precio• de loa bienes importados y loe de 
los productos aqr!colaa y demla materias prima• que nuestros_ 
pataes exportan, de ah! que muchos pataee en v!aa de deaarro
llo presten o debieran preetar una mayor a.tenci6n a.l desarro
llo de la industria de la transformaci6n, en la que las m&qu~ 
nas herramienta son factores de vital importancia. 

Lo que pretendemos decir con esto, es que en al proceso 
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de industrializaci6n de nuestro pa!s, la industria en su co~ 

junto ha demandado una cantidad mayor de bienes de capital -
en relaci~n con las exportaciones: esto es, a pesar de que -

el propio desarrollo de nuestra industria demanda un mayor -
voldmen de bienes de capital,· solo se han podido comprar ca~ 

tidades menores, debido a lo oneroso que resulta comprar en_ 

el extranjero dichos bienes. Esta situaci6n se deriva de un_ 
conjunto de relaciones comerciales entre pa!ses desarrolla-

dos y subdesarrollados que resultan sumamente desventajosas_ 

a pa!ses como el nuestro, al comprarles a esos pa!ses produs 

toa industrializados que nos venden a precios muy elevados,

·ª" ~ant~ que nosotros les vendemos productos aqr!colas y ma
terias primas a precios que tambi~n ellos nos fijan. 

A esta situacien tan desventajosa, nosotros hemos con-

tribu!do en qran medida al no incluir en nuestro proceso de_ 
industrializaci6n la producci6n de bienes de capital como -
punto de desarrollo. 

Sin embargo, este proceso ha traído consic¡o·. una serie_ 
de limitacione• y nuevos problemas, por ejemplo, las caract~ 
rtsticas propia• del crecimiento indu•trial en lo que se re
fiere a las import~ciones, la estructura existente en el mer

cado internacional en relaci6n con el nuestro, se vuelve m!s 

r{c¡ida, debido a la in_stalaci6n en nuestro pats .de nuevas -
plantas fabriles que requieren de la importaci6n de equipos -
productivos y otros bienes de capital, lo que trae consigo -
una corriente adicional de capitales extranjeros que no son_ 
canalizados a la producci6n de bienes de capital •ino a otras 
!reas ~n las que la recuperaci6n del capital invertido es m5s 
r5pida, lo que a su vez oric¡ina una fuerte fuqa de· divisas -
por concepto de utilidades, paqos de reqal!as, licencias, p~ 
tentes y otro••. lo que impide que nue•tro pata cuente con·~ 
ficientes recursos para la compra de bienes de capital que -
su desarrollo requiere. Todo esto contribuye a que nuestra 
planta ·industrial se este rezagando y se hac¡a obsoleta, con 
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CUADRO No. 18 

SITUACION Y PROBLEMAS ACTUALES EN EL SECTOR MAOUINAS HERRA--

MIENTA DE MEXICO ASI COMO LOS DIVERSOS TIPOS OUE EN LA ACTUA

LIDAD SE PRODUCEN EN EL MERCADO NACIONAL. 

CU.SE Y TIPO CAIV\CIERISTICl\S 
(en m.m.l 

P!ClllrrIVI PAA:IUE 

V!IW). (1) (2) 

FRESADORAS 
UNIVERSAIES 

RECTIFICNXlRAS 

PLANAS. 

~l\D'.lRAS 

HORizaffl\IES 

FRESAIJORAS 

VERl'ICAI.ES 

CEPIUDS 

IE <DOO 

SIERRAS ALTER

NATIVAS 

WL'IEO tE 300 A 500 

LAKD tE 630 A 2000 

D1l\Mm'IC !E !U:IA 
1E 125 A 177 T BA
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1.-A) .- alta: Bl .- nediana1 Cl .- baja: en este caso, la productividad 1111 mide por la 
c.intidad de Viruta que produco la m5quina por unidad de t1eftll0. 

2 .-Al.- nuevo; B) .- l!'Bdio: Cl .- antiquc: si ll'lllB del SO\ de mSquinaa tiene mmx>s de -
10 años, ·el puque en prarec:Uo se le considera ccmJ nuevo. 
Si las mlquinas con nenc>s de 10 añ:Js sai el 30 o 45\ el parque es r'!E9dio. 
Si las m5quinas con nenes de lo años tienen nenas del 30\, el parque se considera 
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~· NAFINSA: UNIOO: Ml!lúoo, loa bienes de capital en la sit:uaci& eccr6nica pre-
sente, Ml!xioo, 1985. 
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lo que no se puede hacer frente a las necesidades actuales. -
Esto ha traído como consecuencia un gran desequilibrio entre_ 
las necesidades de maquinas que tiene el sector industrial y_ 
lo que podemos importar y lo que se produce a nivel interno,
desequilibrio que ha rspercutido en la existencia de un par-
que de m&quinas herramienta que se considera antiguo, lo que_ 
a su vez incide dr&sticamente en los resultados en t4rminos -
de desarrollo industrial. Los grados de obsolesencia mencion~ 
da, aparecen en el cuadro No. 19. 

Del an&lisis de este cuadro, se desprende que adn cuando 
el consumo de m&quinaa herramienta ha venido aumentando con•! 
derablemente en el pertodo 1970-1980, consumo que fue cubier
to en mtnima parte por producci6n nacional e importaciones -
que han ido en a11111ento, dicho parque se hace cada vez m&s ob
soleto por la incapacidad de reposici6n, lo que a su vez fre
na el desarrollo industrial. 

Para poder hablar en tArminos de desarrollo industrial,
se debe tomar en cuenta la necesidad que existe de modernizar 
y actualizar, no solamente a trav4s de reequipamiento, s~no -
tambi4n tomando medidas de reorganizaci6n de nuestra planta ~ 
industrial que imp:l.da el desfasallliento que .. hay en el sector,
de acuerdo a las nece8idades actuales, sobre todo si se pre-
tende que esta cubra la demanda :l.nterna y a su vez sea compe
titiva. 

El mismo cuadro Nol 19 nos muestra el grado de obsoleee~ 
cia del parque de m&quinaa herramienta indic&ndonos por clase 
de m&quina, encontrando que en el mencionado parque prevale-
cen las m!quinaa herramienta clase •s• y •e•, que son de loa 
tipos m&s simples y con· bastante antigtledad, por esto, l.a --
planta industrial, en· lo que se refiere a este tipo de b:l.enes 
no ae ha ·moderniZado y no ha habido el necesar:l.o reequipamie~ 
to que ae requiere si se pretende mantener una planta indus-
trial actualizada y competitiva. 



CUADRO No. 19 
DIVERSOS TIPOS DE MAQUINAS HERRAMIENTA QUE DEMANDA EL 
MERCADO INTERNO Y QUE No· SON PRODUCIDAS EN EL PAIS. 

1.-
2.-
3.-
4.
s.-
6.-
7.-
e.-
9.-
10.-
11.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
17.,.. 

MAQUINAS HERRAMIENTA POR ARRANQUE DE VIRUTA. 

Tornea rev6lver can torreta· (semiautom:!ticos) 
Tornos copiadores con volteo 
Tornos automlticos 
Torno• de grandes dimensiones 
Tornos verticales 
Mlquinaa amoladoras 
aactificadoraa de herramienta 
Rectificadoras sin centro 
Rectificadoras para'cigdeñales 
Rectificadoras cil!ndricas universales 
aactificadoras para barras 
Ractificadoras para cilindros 
Mandrilado ras 
cepillos fresadores 
Sierra cinta (horizontal o vertical) 
M&quinas de electroeroai6n 
Taladros radiales 

MAQUXNAS HERRAMIENTA POR DEPORMACION 

1.- Roladoraa 
2.- M&quinaa trofiladoraa 
3. - Martinetes 
4.- Prensaa meclnicaa excentricas 
5.- Prenaa• troqueladoras 
6.- Pren•a• enderezadoras 
7.- Pren•a• para cabezales 

A 
B 
B 
B 
A 
B 
B 
B 
B 
A 
B 
B 
A 
A 
A 
a· 
A 

A 
A 
B 
B 
B 
B 
B 
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-------------------------------------------------------------------
A • M&quinas herramienta cuya producc16n se proyecta en nuestro 

pa!s. 
a • M&quinas herramienta que no se producen y no se proyecta su 

fabricaci6n. 

PUENTE: NAFINSA-ONUDI: MA!xico; los bienes de capital en la s1-
tuaci6n econ6mica presente, 1985. 
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En base a lo anterior, conviene destacar que la demanda_ 

de m.!quinas herramienta que ha existido en nuestro pa!s y fu~ 
damentalmente en el per!odo 1970-1980, fue satisfecha median
te las importaciones, sin enmargo, las necesidades rea1es que 

demanda el desarrollo industrial de M8xico, no han sido cubie~ 
ta•. Esto lo demuestra el hecho de que el parque de m&quinas 
herramienta existente se le considera antiguo, io que ha· traf 
do ~omo consecuencia que en -tarminos reales, la obsolesencia_ 

de los equipos de esta naturaleza, no est@n acordes c·on las -
necesidades de modernizaci6n de la industria, tomando en cue~ 
ta que en gran p_arte de esta, que utiliza por ejemplo, tornos 

autom!ticos y semiautomlticos de alta producci6n, al no repo
nerse, •e volvieron muy viejos y su productividad as! como la 
calidad de la producci6n no e• la que se requiere, sobre todo 
en las industria• que exportan y que requieren de la utiliza
ci6n de tecno.log!a moderna que les permi.ta producir en forma_ 
competitiva • 
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CAPITULO 4 

EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y SU IMPACTO EN LA INDUSTRIA 

4.l.- ASPECTOS TECNOLOGICOS. 

En t6rminos generales, podemos considerar que el progre
'so tecnol6gico ha sido el factor que ha permitido el gran de
sarrollo industrial que ha experimentado la sociedad moderna, 
lo que a su vez ha dado lugar a la creaci6n de grandes socie
dades industriales, mismas que se dan fundamentalmente en los 
países desarrollados. Por lo que ae refiere a nuestro pa!a, -
uno de los atrasos mls •erioa que padecemos, ea precisamente_ 

el relacionado con la ciencia y la tecnología. 

Este problema se deriva en parte del hecho de que en --
nuestro país no se destinan recursos ª· l.a investigacit5n cien
tífica, pues solo el 0.3 \ del P.I.B. se destina a esta acti
vidad. De este total menos del 5 \ ea aportado por el sector_ 
privado, (datos de 1978) , lo que ha traído como consecuencia_ 
que Mllxico·ae haya convertido en importador neto de tecnolo-
gía, misma que ha sido diseñada para atender loa requerimien
tos de la estructura econt5mica y social de loa pa!aea que la_ 
venden y no para cubrir las necesidades estructurales de qui~ 
nea compran, como el nuestro. 

En cambio en loa pe!••• desarrollados, el Estado dadica_ 
una atenci6n considerable al desarrollo de la ciencia y la -
tecnología, creando sietemH. de fomento directo y de eat!mu-
loa a esas actividadea. En contraete en economía menos desa-
rrolladaa como la nuestra, ocurre que ae dedican pocoa esfue~ 
zoa y recuraoa en eate campo, haciendo q.ue la inveatigacit5n -
científica y tecnol6gica sea muy restringida y muchas veces -
solo se circunacribe al terreno de la docencia acad6mica. Es~ 
ta situaci6n en tllrminoa amplioa correaponde a Mllxico, lo que 
se ha traducido en una creciente dependencia tecnol6gica del_ 

exterior. 
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En nuestro pata la pol!tica oficial frente a lo~ proble
mas tecnol6qicos relacionados con la producci6n industrial, -
pr&cticamente se ha limitado a la incluai6n de alqunas medi-
das marqinales en la leqislaci6n relacionadas con el fomento_ 
industrial, as! como a dar cierto apoyo a los pocos centros -
de investiqaci6n que ex,sten. 

Por lo que se refiere a la actitud asumida por el sector 
privado en lo relacionado con la creaci6n local de tecnoloq!a, 
6sta ha sido muy pasiva, si se compara incluso con la actitud 
de alqunas empresas estatales que h'an mostrado una mayor pre2 
cupaci6n por este problema. Dentro de este panorama, la depe!f 
dencia tecnol6gica del exterior por parte del sector indua--
trial, se ha ido incrementando, tanto por la incorporaci6n de 
empresas extranjeras a las actividades sobre todo manufactur.!. 
ras, como por la creciente expansi6n del sistema productivo. 
La incorporaci6n indiscriminada de nuevas tecnolog!aa, la li
mitada disponibilidad de cuadros medios de t6cnicoa y del ba
jo nivel de conocimientos tecnol6qicos del empresario nacio-
nal, unido todo ello a la escasa inveatigaci6n tecnol6gica y 
a la pol!tica estatal de puertas abiertas frente a las impor
taciones de tecnoloq!aJ han incrementado el voldmen de paqos_ 
al exterior con las consecuencias l6gicaa de presiones sobre_ 
la balanza comercial, sin que la mayor parte de loa importad2 
rea de tecnolog!a hayan mostrado preocupaci6n por las reper-
cusiones econ6micas y pol!tieaa del fen6meno. La intensidad -
de las importaciones de tecnolog!a áe ha visto alentada por -
las contradiciones que surgen de la aplicaci6n de la pol!tica 
industrial, instrumentada en diversos per!odoa. 

Todo lo anterior ha tra!do como consecuencia, que la ai
tuaei6n de las empresas extranjeras al ponerse en practica la 
pol!tica tecnol6qica nacional, han resultado'm!s beneficiadas 
todav!a, pues estos, adem&s de compartir el criterio acerca -
de la importaci6n de tecnolog!a en forma indiscriminada y sin 
importar costos, ya que a la mayor parte de loa gastos en te!:_ 
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noloqta de las subsidiarias y filiales extranjeras, desde la_ 
compra de bienes de capital hasta la asistencia técnica, re-
presentan ganancias para sus matrices. 

4.1.l.- ASPECTOS DE LAS MODALIDADES SOllRE TRANS~RENCIA DE -
TECNOLOGIA. 

En la diversa docwnentaci6n existente acerca de la tran~ 
ferencia de tecnolog!a, se hace generalmente una ~istincidn -
blsica1 por w1a parte de las 1110dalidades y los mecanismos de_ 
transferencia, y por otra parte, sus aspectos funcionales y -
contractuales. En el primer punto podemos distinguir diversas 
categortaa relacionadas con los conocimiento• tacnicoa tales_ 
como: objeto de la transferencia de tecnolog!a separadamente_ 
o en conjunto de la que a su vez se derivan: l.- estudios de_ 
factibilidad o nuevos proyecto• industriales y de mercado, -
que preceden a la inveraiOn industrial: 2.- determinacidn de_ 
las escala• de tecnolog!as alternativas disponibles para la -
manufactura del producto en proyecto, as! como la determina-
ciOn de las tlcnicas mas apropiadas; 3.- diseño de ingenier!a 
de la planta y selecciOn del equipo; 4.- conatruccidn de la -
planta e inatalacidn del equipo; 5.- aelecciOn de la tecnolo
g!a del proceso; .&.- asistencia tlcnica para el manejo y ope
rac16n de las instalaciones productivas; 7.- asistencia t8cni 
ca para el mercadeo y comercializaci6n1 8.- mejoramiento de -
loa procesos utilizados a travla de las innovaciones tecnold
gic:aa. !!/. 

Por lo que se refiere a los aspectos contractuales, se -
ofrecen las siguiente• variante• generales: l.- acuerdos so-
b're diaei\oa y conatrucci6n de las instalaciones, actuando por 
regla general la empresa extranjera como intermediada ·en la_ 
adqU1•ici6n de equipo; 2.- acuerdos sobre concea16n de licen
cias (derechos para utilizar patentes, aarcas co1Dercialea o -
innovaciones, procedimientos y tacnicaa no patentadas), dire~ 
tllJllente con la fabricaciOn y venta de productos en las &reas_ 
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que se determinen en el contrato; 3.- acuerdos sobre servi--

cios teenicos (~nformaci6n tecnol6giea y servicios de perso-
nal t«!cnico): 4.- contratos de admin1.straci6n para el control• 
operacional de una empresa o de una fase de sus actividades. 

l.!!/ 
Es conveniente señalar que estas cl~ses funcionales y -

contractuales de transferencia de tecnología no se dist1.nguen 
nltidamente en forma separada en palees como M6xico, en donde 
nuestro deaarrollo tecnol6gico interno impide a nivel empresa 
contratante o grupo empresarial, definir el t1.po de conoci--
mientos t«lcnicos que le son necesarios: la• fuentes alternat! 
va• existente• en el extranjero y la clase de conocimientos -

t«lcnicos que pueden adquirir•e en el propio pa!s. Adem4s, la_ 
naturaleza misma del paquete de •ervieio• t5cnicos del exte-
rior, depende del r«lgimen de propiedad de la empresa que ad-
quiere la teenolog!a. 

Las decisiones respecto a las fuentes, amplitud y conte
nido de esta tecnología, difiere sustancialmente entre una em 
presa tranan&cional que abre una nu~va sucursal en un pals e!_ 
tranjero, una nueva empresa de propiedad extranjera que no_ 
opera globalmente•. una empre•a con psrticipaci6n mixta del c!!_ 
pital extranjero y capital nacional, una empresa nacional pr! 
váda•, y,· en fin, una empresa propiedad del Eatado. 

Algunas eircunatanciaa que corresponden a Mtxico y otros 
palees como el nuestro, parecen señalar que en el caso de em
presas tran•nacionale•, el centro de deciai6n y la fuente --
principal de la oferta de tecnología, •• ca•i invariablemente 
la caea matr!z. Las decisione• tecnolOgicas •e toman en fun-
ei6n de la ••trategia global de la ca•a matr!z y de ·1arenta
bilidad de todo •U siatema, y ·rie en funciOn ~e las necesida
d•• y rentabilidad de la filial que •• instala en determinado 
pab. 
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Siendo ast muy pocas veces se han emprendido esfuerzos -
para adaptar la t8cnica a las caracterlsticas del pata recep
tor. El grado de adaptaci6n tecnol6gica al tamaño del mercado 
depende de· la estrategia de la casa matriz -cuyo campo de o~ 
raci6n es el mercado global- y de que la sucursal produzca p; 
ra el abastecimiento de un aolo mercado o de varios,' pero no - · 
del global. 

Por eata• razones, las decisiones tecnol6gicas de las e~ 
presas trananacionalea guardan poca relaci6n con las neceaid~ 
des del pata receptor, a menos que este haya implementado una 
política definida en lo que respecta a condicionar la entrada 
de capital y tecnologta extranjera, en donde naturalmente las 
condiciones cambian • 

. Cuando se trata de empresas naci~nales, son estas las -
que tropiezan con problema• maa serios en la bdaqueda de tec
nología en el mercado exterior. En primer lugar loa conoci--
mientos de los empresarios nacionales sobre la oferta de tec
nología en el mercado internacional, son muy escasos. En se-
gundo lugar, aunque la obtenci6n de una nueva tecnología tie~ 
de a aumentar· la posici6n competitiva en el·mercado, por fal
ta de informaci6n, la firma interesada no esta en condiciones 
de conocer la eficiencia relativa de,,..laa que eat&n diaponi--
blea en el pata. En tercer lugar, no cuenta con la aaistenc.ia 
t8cnica del Estado sobre la forma de negociar la adquisici6n 
de la tecnología en el exterior, y, en consecuencia lai deci
siones suelen tomarse por regla general al azar, por los con
tactos con loa importador•• de equipo o con agentes de empre
sas consultora• extranjera• radicadas en M6xico, cuyo dnico -
interds no ea sino vender. 

El hecho de que la gran mayoría (aproximad.-nte el ao•.> 
de las compras de tecnologla que bacan las empresas mexicanas, 
i.mplica transacciones con firmas norteamericanas, parece ind! 
car que proceden como emprasa• receptora• pasivas de la tecn~ 
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log!a desarrollada en solo ese pa!s, sin que se realicen in-
vestiqaciones ·activas de la oferta competitiva de otras fuen
tes. Lo anterior provoca, y casi resulta ocioso señalar que -
el alto grado de dependencia de M6xico respecto de un solo -
pa!• proveedor de ·tecnolog!a de caracter!sticas muy distintas, 
implica graves problem~s de adaptaci6n y de costo. 

Las dificultades qua •• derivan de la diversificaci6n de 
las fuentes da tecnologta en las diversas etapas de la cons-
trucci6n da un proyecto indu•trial, parece que son relativa-
menta menores en las qrandee,empresas de propiedad estatal, -
ya qua 6stas qaneralmanta cuentan con una mas amplia informa
ci6n sobra las alternativas tecnol6gicae, aet como a los pro
veedores a que debe acudir para al desarrollo de cada etapa -
del proceso industrial. 

Asimismo, como se trata de empresas que actuan general-
menta en un mercado donde solo ellos operan, sus necesidades 
de asistencia t6cnica en materia de mercadeo y comercializa-
ci6n son menores. 

Todo esto explica los avances de algunas empresas estat~ 
les,. al diversificar sus fuentes de tecnologta y romper con -
la dependencia de una sola cadena de asesores y proveedores -
de equipos y tecnoloqta. Por lo que se refiere a la adapta--
ci6n de la tacnologta, ya se ha mencionado que para la indus
tria en su conjunto, 6sta proviene fundamentalmente de los E~ 
tados Unidos y Europa Occidental, sin embargo, desde el punto 
de vista adaptaci6n, lo m!s importante no es el ortgen, sino_ 
al grado en que se pueda adaptar a las condiciones locales, ·
sin olvidar naturalmente que los patses exportadores de tecn2 
logta buscan no solo ser proveedores de informaci6n tecnol69! 
ca, sino que a su vez se conviertan en portadoras de una cul
tura. ajena al pal• comprador, ya que esto influir& decisiva-
mente en favor de sus propios intereses. 

En la adaptaci6n tecnol6gica se debe considerar por lo ~ 
menos cuatro aspectos muy importantes que son necesarios para 
que se obtenqan resultados y son: a.- que la teenoloqta impo~ 
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tada se adapte a la proporción de factores; b.- que se adapte 

al tamaño del mercado; c.- a la disponibilidad de insumos na
cionales YJ d.- a las preferencias y necesidades de los cons~ 
midores nacionales.· 

/ a.- ADAPTACION A LA PROPORCION DE FACTORES.- Este aspecto que 
se refiere a la adaptaci6n, es de Vital importancia por el h~ 
cho de que casi todas las t6cnicas de paises desarrollados 
tienden al ahorro del factor escaso que es la mano de obra y_ 

el uso intensivo del capital, lo que hace en cierta medida 
inadaptable a un medio como el nuestro. A esto habría que --
agregar otros obstaculoa como son la escasa capacidad interna 
para tomar decisiones de caracter tecnol6gico, as! como de la 
limitada disponibilidad de cuadros t6cnicoa para r~solver pr2 
blemas de adaptación, de pol!tica laboral y finalmente del -
·efecto demostración de loa avances que se producen en los paf. 
aes industrializados que tantos y ptsimo_s resultados nos han_ 
dejado. 

b.- AL TAMA!IO DEL MERCADO.- Varios autores coinciden en.que -
la información sobre las practicas seguidas por la inversi6n_ 
extranjera en pa!ses en desarrollo, indican que se concede m~ 
yor importancia a la adaptaci6n al tamaño del mercado, que a 

·. la proporción de factores; esto es comprensibl.e, si atendemos 
a los intereses de las transnacionalaa; 

c.- A LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS NACIONALES.- En la practi
ca ·ae ha venido observando que la adaptación tecnológica a la 
proporción de factores y_al tamaño del mercado ea poco fre--
cuente en Maxico, pero en. cambio,_ la adecuacie5n de los proce
sos y loa productos a la disponibilidad de materias primas y 
de bienes intermedios as frecuente porque esto esta reiacion~ 
do con la ·pol1tica de sustituci6n de importaciones; de hecho_ 
ea el ... ultado·de poner en.practica dicha política y de----. 
otros instrumentos de fomento que tienden a incorporar una g~ 
ma creciente de productos nacionales en loa bienes manufactu-
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rado•, con el objeto de aprovechar las ventajas en cuanto a -
la relativa abundancia y precios de alqunos insUJllOs naciona-
lea. 

d.- A LAS PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES.- En el 111ismo or-
den de cosas, la adaptaci6n tecnol69ica se puede referir tam
bi6n al diseño de loa productos finales, aclarando que el --
ajuste de las preferencias de los conawnidorea en pa!ses de -
bajo nivel de inqreaos, deben supeditarse a consideraciones -
~e eficiencia, for111aci6n de capital y desarrollo buscando con 
esto no dar lu9ar a copiar patrones extranjero• de consWllO -
que tiendan al desperdicio. En la practica, esto no oeurre,
puea loa diseños astan qeneralmente basados en lo que se con
sume en loa pa!aes donde se obtiene la tecnoloq!a. 

Por lo que se refiere al costo de la tecnoloqta, existe_ 
la presuncidn de que en •u mayor!a, la• propias empre••• no -
conocen con exactitud el monto de los costoa de la tecnoloqta 
importada debido a la amplia qama de 1110dalidadea de tranare-
rencia que existe, ya que a nivel e111preaa, la 111edici6n de ea
te costo resulta particularmente dif!cil medirlo, aobre todo_ 
cuando viene ~incorporado a loa bienes de capital importadoa•
y adn se complica m!s cuando au adquiaicidn esta financiada -
con recursos externos o a trav6a de operaciones entre caaaa -
matricss y subsidiarias en el extranjero. 

En estos caeos, se involucran loa llamado• crlditos ata
dos provenientes del extranjero, en los que la experiencia en 
nuestro pata muestra evidencia• de que esos cr4ditoa &Wllllntan 
en qran medida los costos de l•• importaciones (alrededor del 
25•1, lo que•• conaidera cOlllO un costo adicional al de la 
tecnolo9!a incorporada a los bienes de capital 111portados, ya 
que 9eneralmente la i111POrtac1dn ee hace mediante al siatema de 
paquete, ••to es, que la compra i111plic;a bienea y tecnoloqta,,"".· 
aiateina que ademls no es impueato de•d• afuera, debido. en ---
9ran parte a la poca capa"Cidad de reqateo que tienen en au 111!, 



91 

yor!a las empresas de propiedad nacional, lo que las coloca -

en desventaja, frente al vendedor, reflej&ndose esto en los -

contratos de compra de tecnoloqta que encierran una serie de_ 
clausulas que hace que los costos de la compra de tecnoloqta_ 
ae eleven. 

Al respecto, se sabe que loa contratos de co~pra-venta -
de tecnoloq!a y asiatencia tecnica tambien contienen un qran_ 
ndmero de cl&uaulaa que restrin9en au uso y en consecuencia -
se reducen las tasas de qanancia del comprador. 

En termino• qenerales, las clluaulas de un contrato de -
eate tipo contienen las obliqacionea aiquientea: a.- ae obli
qa la empresa receptora a adquirir de una fuente determinada_ 
los bienes de capital, loa producto• intermedio•, las mate--
rias prima• y la tecnoloq!a necemaria para los proceso• de -
producci6nr b.- •e reserva al vendedor el derecho a fijar los 
precios de venta de los productos que •e elaboren con la tec
noloqta adquirida: c.- se restrinqe el voldmen y la estructu
ra de la producci6n1 f.- se obliqa a la empresa receptora de_ 
tecnologta a transmitir al proveedor cualquier mejora tecnol~ 
qica que •e obtenga y g.- se prohibe o se reserva al provee-
dor el control de .la exportaci6n de lo• producto• elaborados_ 
como resultado de la tecnoloqta cedida. 

Podemo• con•idera en t6raino• qenerales que la cllusula_ 
restrictiva principal en los contratos de compra-venta de te~ 
noloqta, e• la que se refiere a la reserva de lo• mercados 
que a la empresa transnacional le conviene. 

Por lo que •e raU.ere a las foniaa de pago por transfe
rencia de tecnoloqta, estas varian, sin embarqo, podelllOB ci
tar entre esta• el paqo total a la firma del contrato, o bien 
la que consiste en una partic1paci6n en la• utilidades, o en_ 
paqos per16dicos de un porcentaje convenido sobre la• ven.tas_ 

-brutas o netas de. la empresa receptora. Si~ embargo, estas 1112 
dalidades no han sido ut~liaadas mucho en' nuestro pata, pues_ 
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predomina el sistema de fijar desde el principio de las oper~ 
ciones un porcentaje de regal!as que se mantiene mientras du
ra el convenio. 

El uso de esta modalidad en Mexico, se debe b&sicamente_ 
a que en nuestro pa!a no existen mecanismos oficiales de con
trol. 21/ 

El monto de los pagos previstos en los contratos var!a -
mucho, pues en un reciente estudio se considera que el pago -
por regaltas en l~ rama de m&quinas herramienta, entre otras_ 
ramas, oacila entre el l y el lO ' segGn datos de ese estu--
dio. 2·21 

Asimismo, tambian se estima que los pagos por transfere~ 
cia de tecnologta en IU!xico, son ma• elevados que en otros 

_patsea de A111arica Latina, lo que deja ver una rentabilidad -
muy alta en actividades industriales, que a su vez explica -
una creciente presencia de la inversi6n.extranjera en el sec
tor manufacturero y que a au vez pone en desventaja, en cuan
to a laa posibilidades de negociaci6n a los empresarios naci~ 
nalea, da lo que a au vez •e desprende un escaso desarrollo -
tecnol6gico, aat como la inexi•tencia de un control oficial -
aobre loa pagos por concepto de tecnologta importada. Todo lo 
anterior tiene au origen en la falta o ausencia de una polttt 
ca induatrial debidamente eatructurada en baae a la• necesid! 
des del pata. 

4.1.2.- TECNOLOCIA UTILIZADA EN NUESTRO PAIS. 

La• condicione• generales de transferencia de tecnolo9ta 
expuestas anteriormente, ae reflejan neceaariamente y en for
ma muy particular en la rlllll& productora de bienes de capital_ 
y. por consiguiente en la da m&quinaa herramienta, encontrando 
qua en el incipiente desenvolvimiento de eata induatria hay -
una.ausencia de planeaci6n real junto al predominio de la me
diana y pequeña induatria que implica una menor capacidad de_ 
negociaci6n, lo que ha redundado en_. el hecho de que la tecno-
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_loq!a adquirida no sea de ninquna manera la mas adecuada al -
desarrollo de la propia rama de maquinas herram1enta y para -
el pats. En estas condiciones, la planta nacional productora_ 
de mlquina• herramienta estl produciendo con tecnoloqta bas-
tante atrazada y as!, a pesar de existir empre•as producto--
ra•, •obre todo en _la d8cada de lo• setenta en que la rama t~ 
vo cierto auqe, en qeneral todos los di•eños de la• mlquinas_ 
producidas dom8•ticamente, tienen por lo menos 25 año• que e~ 
tln en u•o, adn los que contienen mayor den•idad tecnol6qica, 
y en alqunos ca•o•, se estima que dichos di•eños tienen mucho 
mayor antiq6edad. 

Desde otro lnqulo, el parque productivo por empresa a•-
ciende a 22 maquinas promedio. Dicho acervo como •• natural,
se .localiza en la gran e111pre•a, cuya edad es de 5 años. En la 
planta mediana, la edad.de la maquinaria es por el orden de -
l~• diez años promedio, mientras.que en la pequeña indu•tria_ 
su parque de mlquinas •e distribuye en edades que van de los_ 
5 a ños 25 años. 

Las caracter!sticas tecnol6qicas de las m&quinas produc~ 
da• localmente, señalan que solo las de deformaci6n e inyec-
c16n de material••• redne condiciones para considerarlas COlllO 

equipo de producci6n industrial. 

Esta situaci6n se da en contrapo•ici6n con las m&quinas_ 
por arranque de viruta, que como ya •• mencion6 en otra parta 
de e•te trabajo, son equipo que se produjo en nuestro pa!s y 
que se utilisa qeneralmente en escuela• por su bajo nivel te~ 
nol6qico, por lo que no se puede.conaiderar dentro da la cat~ 
qor!~·da equipo de producc16n industrial. 

En asta rama ind~strial pred0111ina, la pequeña y mediana_ 
industria, ••timlndosa que aproximadamente el 58 ' de estas.
desarrollan su propia tacnoloq!a, la cual se caracteriza por_ 
diseño• de maquinaria con menor densidad tecnol6qica. El res
to de empresas que son aproximadamente el 42 t, corresponde a 
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empresas que si adq~irieron o licenciaron su tecnología en el 
exterior, proviniendo la mayor parte de Europa y Estados Uni
dos. Sin amgargo, su adquiaicien se hizo con un relativo des
conocimiento de la tecnolog1:a a adquirir, situacien que se -
agrave al recurrir en forma mezclada e indiscriminada a com-
prar' maquinaria con •i•tamaa de medicien m6trico decimal o -
"ingles~ con lo que aa agrega un elemento.mas para elevar loe 
costo• de produccien de maquinas herramienta, lo qua a •u vez 
reata competitividad,por esta vi:a a sus equipos en relacien -
con el productor extranjero. 

En al grupo de la• empresas grandes, espacialmente aque
llas qua desda su creacien fueron orientadas a producir maqu! 
naa herramienta, la tecnolog1:a que han adquirido en el extra~ 
jaro, generalmente ha sido con un conocimiento real de lo que 
ea un paquete tecnol6gico, concebido por tecnicoa maa ·espaci~ 
!izados en la materia, empresa• qua en algunos casos y de --
acuerdo con el proveedor de tecnolog1:a, ••tos dltimos, tienen 
participacien en el capital de riesgo. 

Con esta fermula, de alguna manera ae busca asegurar no_ 
aolo la eficacia del paquete tecnolegico, sino tambien abrir_ 
otras posibilidades que van deade el abastecimiento de algu-
noa inaumo• con precio• mas ••tablea, hasta la parap·activa da 
colocar parta da la produccien en al extranjero. 

Allimismo, el. alto costo da loa equipo• d.e prueba y medi
ci6n, aunado al personal es~cializado, son factores que in-
fluyan para que haya un mayor cumplimiento de laa normas que_ 
exiage la produccien da estos bienes, as! como los ajustes -
tacnolegicoa requerido•, mi•mo• que solo •• materializan en -
la• grandes empre•••· Por eata raz6n, en la• plantas peque~aa 
y medianas existe un menor control sobre ·1a produccien y con
secuentemente en eu calidad1 ademas de que en su evolucien -
tecnolegica hay mucha lentitud. 

En materia operacio~al, se conaidera que la mitad de las 
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fabricas de.maquinas herramienta opera con conocimiento de in 
genierta aplicada para emplazar maquinaria, manejar y utiliz;r 
herramental y dispositivos complejos. El resto de estas flbr~ 
caa, se encuentra en una aituaci6n muy precaria en esta mate
ria al carecer de personal suficientemente preparado y capaci 
tado, aat como de una eacasaz muy marcada de recursos finan•: 
cieros y una .reducida capacidad de planeaci6n para crear con
diciones de crecimiento y operaci6n de sus plantas. 23/ 

4.2.- IMPACTO EN LA ECONOMIA AL SUSTITUIR IMPORTACIONES DE ~ 
QUINAS HERRAMIENTA. 

En el pri-r capítulo se dijo que la industr.ia de maqui
nas herramienta desempeña un papel estrat6gico en el deaarro
llo econ6mico de cualquier pata, .Ya que no existe fabricaci6n 
alguna de maquinaria y equipo ni de bienes de conaumo durade
ro en que no •• uaen elevadas proporciones de maquina• herra
mienta para el trabajo de metales. Aa! p·uaa, la participaci!!n 
de la induatria productora de eatoa bienes en el deaarrollo -
econ6mico, •• mas importante en la -dida de que exista una -
estrecha colaboraci6n entre el grado de evoluci6n del pata, y 

la estructura tacnica y econ6mica de la industria de las 1114-
quinaa herramienta·, ee decir, juegan un papel fundamental en_ 
cualquier plan de desarrollo industrial que se pretenda, pri~ 
cipalmente en lo que •• refiere a mayor voldmen de producci6n 
que sera necesario alcanzar en el futuro como exigencia que_
impongan las neuvaa líneas de f abricaci6n que se deber& abor
dar en el futuro necesari ... nte. 

Sobre eate problema, creemos que en cualquier proceao de 
sustituci6n de importaciones, aste debera incidir primordial
.. nte sobre productos de complejidad y exigencia• productivas 
cada VWIZ mayor•~· como lo son los bienes de capital y de con
sumo duradero. Por otro lado, la elevada tasa de inVWlrsi6n -
que requiers cualquier programa de desarrollo y las grandes -
limitaciones de nuestro país que se agudizan cada vez m&a, r! 
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percute en el poder de compra en el exterior, colocando a la 
industria de maquinas herramienta ante la posibilidad de aba~ 
tecer cualitativa y cuantitativamente la demanda de estos bi~ . 
nea que se generara en los pr6ximos años. 

Lo anterior obliga a la necesidad de prestar a esta in-
du•tria una atenci6n preferencial, dlndole los elementos bis! 
co•, tanto en lo material como en aspectos de política indus
trial, de tal forma que se permita orientar su desarrollo, -
dotlndola de los medio• y recurso• que 4sta requiere para que 
pueda estar en coñdicione• de desempeñar en forma adecuada el 
papel que le corre•ponde en el proceso de desarrollo econ6mi
co del pa!s. 

Con lo anterior expuesto, queremos hacer hincapif en la _ 
_ necesidad de desárrollor esta industria con el objeto de inJ:
·cier la sustituci6n de estos bienes tan necesario• al de•arr2 
llo, ya que el impacto de Astas su•tituciones tiene·efectos -
favorable• en todos los ordenes al partir de la bas~ de que -
la producci6n de estos biene• propicia y acelera cualquier e! 
clo de desarrollo econ6mico. 

La historia reciente nos demuestra que los pa!•e• alta-
mente' industrializados, lograron su avance, gracia• a que oo~ 
taren con el apoyo de una planta industrial productora de ma
quinas herramienta, lo que les ha servido para que estos pa!
••• transmitan o impongan modalidad•• tlcnicas, con lo que -
han sOllletido a •us inter•••• a un gran nGmero de pa!se• con -
aienor grado de d••arrollo. 

En la actualidad, la capacidad de producci6n de maquinas 
herramienta se utilisa en el mundo indu•trializado, Pª!'ª d••!. 
rrollar operaciones y actividad•• tranaformador~s de metales, 
por lo que al fabricar este tipo de bienes de capital, se ••
ta promoviendo ·la expan•i6n de la industria siderdrgica con -
lo que •• coadyuva a un mayor e•labonamiento industrial. 

Todo esto debera contribuir a que se pueda obtener un 111!, 
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yor grado de integraci6n en el sector industrial en su conjuu 
to, de tal forma que el efecto multiplicador de las inversio
nes sea mayor en la medida que todas las ramas industriales -
logren un mayor grado de eslabonamiento mediante el abasteci
mJ.ento interindustrial. 24/ 

Por lo tanto, es necesario insistir en el hecho de que -
el crecimiento de esta rama, constituye un eslab6n esencial -
en la cadena de progreso tecnol6gico en patees como el nues-
tro, puee conaideramoe que la producci6n de maquinas herra---
1111.enta es en la actualidad un imperativo para el desarrollo -
de la capacidad productiva nacional, as! como para la forma~
ci6n de personal entrenado en las manufacturas de gran preci
a16n, ademas de constituir una base para la elaboraci6n, ab-
aorci6n y adaptaci6n tecnolegice. 

Uno de los principales efectos positivos para la econo--· 
mta que traerla la creaci6n de asta industria, serta el incr~ 
mento del ingreso, tanto a nivel nacional como por trabajador. 
Sin embargo, la importancia de esta industria no reside excl~ 
aivamente en este hecho, sino tambifn en loa efectos indirec
tos que darla al ingreso global. 

4.2.1.- EMPLEO. 

Por lo que se refiere al empleo en nuestro pata, se ha -
estado experimentando un raptdo crec:Unianto demogr&fico, aso• 
ciado a un intenso proceso de urbantsaci6n que •• manifiesta_ 
en un paulatino descenso de·1a poblaci6n dedicada a activida
des agrlcolas Y. un acelerado incremento de la poblac16n urba• 
na, por lo que ha venido awnentando la necesidad de dar em--
pleo productivo a una fuersa de trabajo creciente que se ha -
deaplasado de laa actividades primarias a la• industrias y de 
servicios. 

En este contexto, la indu•tri&lizaci6n.desempeña un pa-
pel fundamental en la creac14n de oportunidad•• de empleo re
munerativo, Y.loa objetivo• ocupacionales deben constituir 
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uno de lo• elemento• que rijan su crecimiento. 

Existen algunas investigaciones en las que se cncluye -
que la ~ndu•tria de biene• de capital ha demostrado tener ma
yor capacidad de creaci6n de empleo por unidad de producto, -
que las rama• productoras de bienes de con•umo, lo.cual tiene 
especial e.ignificado en el proceso de induetrializaci6n: por 
consiguiente, considerando que el modelo tradicional de susti 
tuci6n de importaciones, ha perdido gran parteº de su dinamis
mo que le fue atribuido, al completar•e la fa•e de la produc
ci6n de bienes de con•umo duradero. 

Ea-ta •ituaci6n nos pone frente a la disyuntiva de produ
cir bienes de capital, lo que podr!a determinar o permitir la 
superaci6n de las limitacione• del esquema ha•ta ahora segui
do, sobre todo por el efecto multiplicador que ejerce la in-
versi6n en el sector de biena•·de capital y las po•ibilidades 
que ofrece en un momento dado la exportaci6n de bienes de ca
pital. 

Todo lo anterior dentro de un contexto en el que influ
yen una serie de opiniones en el sentido de que el •ector in
dustrial ha venido perdiendo •u capacidad para ab•orber mano_ 
de obra, lo que se atribuye en gran medida al uso inten~ivo_ 
del factor capital, lo que conduce· a un uso limitado de mano_ 
de obra que en nue•tro pa!• e• abundante. 

4.3.- NECESIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA 

E• indudable que la e•ca•a disponibilidad de mano de --
obra con los grados de calificaci6n que requiere la producci6n 
de maquina• herramienta e• un factor limitante en el desarro
llo de la industria. E•ta e•c•••• de mano de obra •e debe en -
gran medida a que nuestro pa!s tiene relativamente po.co tiem
Po de haber iniciado •u proce•o de industrializaci6n, por lo_ 
que, entre otras causas, no se crearon la.• condiciOnas que h~ 
bieran permitido la existencia de la tradici6n que se da en -
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paises desarrollado, en donde los conocimientos y el resto -
por eatoa ae transmite por generaciones. A esto debemo~ agre
gar que las exigencias de mano de obra calificada, por el mo
delo industrial que hemos adoptado y sobre todo, la sustitu-
ci6n de importaciones que nos oblig6 a producir de "TODO" y -
de que no hubo una exigencia de mayores niveles de califica-
ci6n en la mano de obra que el sistema demandaba, lo que a su 
vez no dejaba ver y por consiguiente no presionaba a las ins
tituciones educativas gubernamentales, ni al mismo sector pr! 
vado, para ver la nece•idad de establecer los centros de cap!!. 
citaci6n donde •e pudiera calificar a la mano de obra necesa
ria. 

Sin embargo, en la medida que el pais se industrializaba, 
se hizo m4a evidente la necesidad de preparar este tipo de m!!. 
no de obra, pues en el mi•mo modelo de sustituci6n de import!!_ 
cionee, en tanto que este se iba agotan~o y se hace nec89ario 
empezar a producir algunos bienes de capital, sobre todo por_ 
el sector paraaatatal, se empezaron a crear alqunos centros -
de capacitaci6n para elevar la calificaci6n de determinado t! 
po.d• personal. Fue el rnstituto Politlcnico Nacional el que_ 
inici6 en forma realmente seria la creaci6n de centros tecno
l~icoa en loa que se ha intentado preparar este tipo de per
sonal, pero deaqraciadamente en latas escuelas y en las que -
en loa dlti1110• añoa la Secretaria de Bnucaci6n Pdblica ha --
abierto con la misma finalidad, la capacitaci6n es muy limit!!_ 
da, pues en tlrlllinoa qenaralea la enseñanza se reduce al ---
aprendizaje. del manejo de algunos tipos de miquinas, aprendi
zaje qua •• realiza en equipo muy viejo, lo que ha provocado_ 
que loa egresados de. esos centros, solo conozcan· esa tipo de_ 
m&quinas y que no son las qua se utilizan en los qrandes cen
tros de maquinado. Por otro lado a loa egresados de esas es-
cuelas se lea prepara para al inanejo de las m&quinaa mencion~ 
das, pero no ae lea especializa en las tlcnicaa qua se utili
zan an·1a producci6n de eaoa bienes, lo que indica que se ca
rece de proqramas enqranadoa a los proyectos eapecif icos de 
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producci6n de m4quinas herramienta. 

No fue sino ha•ta la d4cada de 1970-1980, cuando los e~ 
fuerzos institucionales por capacitar mano de obra se dej6 
eentir aunque fuera en forma muy incipiente, esfuerzos que en 
la prlctica son los que ha estado haciendo la secretar!a de -
Educaci6n POblica a traves de los centros e Institutos de Ed~ 
caci6n Tecnol6gica. Tambi4n se ha estado intentando capacitar 
a traves de otra• instituciones como la CENAPRO, ARMO Y CONÁ
LEP" Sin embargo, el nivel de capacitaci6n de los egresados -
•igue •ie_ndo muy elemental y de car!cter muy general, orien-
tando dicha capacitaci6n, como se hizo en años anteriores, a
la. sola operaci6n de maquinaria vieja. 

Todo lo anterior e• resultado de que en la prlctica se -
ha carecido de programas especlficos, debido a que no se tie

' nen objetivo• claro• de lo que se pretende. 

Comb consecuencia.de e•to, la• empresas fabricantes de -
mlquinas herramienta •e han visto obligadas a capacitar por -
•U cuenta a su fuerza de trabajo, pero con mucha• limitacio-
ne•, pues ya he1110• vi•to que la• empresas que producen ••tos_ 
bienes son muy pequeda•, lo que impide que estos puedan dar -
una verdadera capacitaci6n en -o• term1no• que la indu•tria -
requiere, ya que el problema de la ••ca•lz de fuerza de trab~ 
jo en este tipo de industria, deriva por un lado, de la alta_ 
••pecializaci6n que debe tener un obre.ro para ingre•ar a lab2 
rar en la rama, puesto que entre los conocimiento• blsico• -
que debe tener, cuentan los de trigonome_trla, interpretaci6n_ 
de planos, el uso de instrulll9ntos de medici6n, as! como el ~ 
nejo· de diveraos equipos, y por otro lado,' •e eatima que el -
tiempo· requerido para que se alcance un nivel adecuado'de ca
pacitaci_6n en planta es de aproximadamente siete años, a lo -
que se •wna el ~iempo de adaptaci6n. ~ 

r.a prlctica ha demostrado que las Ir••• productivas de -
la industria de maquinas herramienta donde se presentan pro~-
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blemaa de calificaci6n son la• de maqUinado, puesto que los -
conocimientos de lo• obreros aqut son muy especializados, ast 
colllO en el &rea de ajuste y ensamble, pues estos obreros a -
loa que •• les conoce como ajustadores, requieren de un alto_ 
grado de especializaci6n, ya que hacen trabajos con herramie~ 
tu manuales, pero requieren de mucha precisi6n, pudiendo ci
tar el ejemplo de que este trabajador debe limar manualmente_ 
la superficie de contacto de las gutaa de deslizamiento, que_ 
posteriormente aer&n sometidas a un proceso de templado. Tam
bi6n eate obrero produce, utilizando herramientas manuales y_ 
mlquinaa herramienta de todo tipo, troqueles y 1110ldes, cuyas_ 
partea tambi6n aon aometidaa a un proceso de templado. Dentro 
de esto• grupo• de personal especializado, esta el que reali
za el montaje, aet como el que lleva a cabo la• pruebas fina
les de loe equipo• ya armadoa. 27/ 

En t6rminoe de productividad, 6eta misma eecae6z de fue~ 
za de trabajo, tiende a distribuirse en aproximadamente un --
75• en laa &reas de maquinado y ensanible. En las otras &reas_ 
la mano de obra eacaeea mucho, por lo que •• hace necesario -
utilizar personal improvisado, lo que da lugar a una baja pr2 
ductividad y mala calidad. ~ 

4.4.- PRODUCCION DE MAQUINAS. HERRJ\MIENTA EN.BASE A LAS NECES! 
DADES DEL PAIS. 

En loe patas• en desarrollo como M6xico, la producci6n -
industrial dep<inde en gran medida de la tecnologta, aat como_ 
de la maquinaria importada, misma que no aiempre ea .. la mas -
adecuada a las neceaidadea de la propia induatria ni a ~aa -
condicione• de mercado: por conaiguiente reaulta de suma' im-
portancia el deaarrollo de la rama industrial productora de -
maquina• herramienta, ·incluidas no aolamente la producci6n de 
maquinari~ y equipo sencillo que haata la fecha se ha produ
cido, aino que deber&n incluirse tambi6n aquello• que conten-
9an mayor grado de tecnologta que aon los que se requieren en 
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la industria moderna. 

Lo expresado anteriormente es en funci6n y a part~r de -
las per•pectivaa que en el corto y mediano plazo habr4 de en
frentar el sector industrial, sin olvidar que para producir -
maquinaria agr!cola y el diverso herramental que requiere el_ 
campo, •e necesita de la• m&quinaa herramienta. Adem&a, la e~ 
pansi6n'del sector industrial registrado en loa Qltimo• años, 
demostr6 que el elemento m4• importante y que mas significado 
ha tenido en la balanza de pagos, en lo que se refiere a im-
portaci6n de mercancias, e•t4 representado por el rubro de -
bienes de capital, mismos que tienen bastante peso. 

consideramo• que la producci6n de e~toa bienes ea indi•
pensable si ae pretende una industria moderna y competitiva,
ya que no actuar en ese sentido, implica un grave error, pues 
hasta nuestros diaa padecemos loa problemas que existen en -
cuanto a la obtenci6n de recursos financieros para seguir im
portando, trayendo todo esto como resultado la imposibilidad_ 
de competir en .loa mercados internacionales y actuando solo -
en· un mercado muy e•trecho, tanto en lo interno como· en lo e~ 
terno. Todo lo anterior ha dado. lugar a que en mate.ria de ec2 
nom!a se tomen medidas que han cau•ado serios problemas que -
afectan a la soberan!a nacional al tener que ••tar acudiendo_ 
al capital ex~ranjero en forma irreatricta a que venga a nue~ 
tro pa!s •in ninguna cortapisa, e•perando que sea ••te capi-~ 
tal el que haga lo que .nosotros debemos hacer para que nuea-
tra industria ·•e deaarrollef todo esto con las consecuencia•_ 
que trae consigo, lo mismo que loa efectos sociales de dafor
maci6n que •e pre•entan con la aplicaci6n de una pol!tica de_ 
asta tipo. 

En el cuadro No. 20 •e puede apreciar el incremento con~ 
tante de la• importaciones de maquinas herramienta para el año· 
de 1969 fueron de 287 millones de paso• y para 1974 alcanca-
ron la·.cifra de 553 millones de pesos, habiendo crecido a una 
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tasa promedio del ll.2 t anual, haciendo le aclar&ci6n que en 
estas cifres solamente eatan incluidas ocho de les maquinas -
mas usuales. Estos datos.demuestran que las estimac~ones de -

necesidades de esos bienes en esos años, fueron muy conserva-

. doras y que las cifras reales de in1porteciones de esos '!qui.-
pos fueron mayare• a las previstas, lo que demuestra la urge~ 

cia de fomentar, incentivar y financiar proyectos específicos 
de esta rama, sobre todo en la etapa actual en que los produ~ 
tos que vendemos en el extranjero cuyos precios bajan consta~ 
temente·, lo que impide que con su venta nos hagamos de '1os -
recursos financieros suficientes para poder compre en el ext~ 
rior los bienes de capital necesarios para el desarrollo del_ 
pata. 

A lo largo de eate trabajo se ha afirmado que la indus-
tria productora de maquinas herramienta ea fundamental si se_ 
pretende un acelerado desarrollo induatr.íal por lo que conai
deraZDOa, por as! decirlo, que la creaci6n de una induatria de 
este tipo ea le piedra de toqu~ para la modernizaci6n de la - _... 
industria¡ por eao miamo creemoe que de.be haber una particip~ 
ci6n del Eatado muy amplia, basada en lo que requiere realme~ 
te el mercado, aunado.a esto lea poaibilidadea de exportar, -
para lo,que hacen falta una aerie de medidas de parte del Es-
tado que .coadyuven al desarrollo de la rama, para lo que se -
hace abaolutamente necesario imple1119ntar une polltica adecua-
da al reapecto, pues es un hecho, en lo referente a la indus-
tria de maquina• herramienta y en general a loa bienes de ca
pital, que la polltica seguida hasta la fecha no ha logrado -
resultados adecuados,· ya que en tfrdlinos generalea ha preten-
dido o ha tenido col!IO finalidad· 'el desarrollo de la .in~ustrie 
productora de bienes de conaumo illlll9diato, lo que a au vez ha 
generado 9randes desequilibrios, tanto sectorialaa como. re9i2 
nalea. 

creemos que uno de los puntos de desequilibrio lo conat~ 
tuye la industria manufacturera de m4quinas herramienta, ya -
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que la demanda interna se abastece en un 90 \ con importacio
nes y apenas el 10 \ c'on producci6n nacional, raz6n que cree
mos v&lida para que el Estado tome medidas para concretar ac
ciones y proqramas acordes con las necesidades de la indus--
tria mexicana, que contribuyan a superar las trabas que se -
oponen al desarrollo de nuestro pala. 

4.5.- LOS BIENES DE CAPITAL EN RELACION CON LA RECONVERSION 

INDUSTRIAL. 

A lo l~rqo de este trabajo nos hemos estado refiriendo -
a la necesidad de producir maquinas herramienta con un mayor_ 
qrado de complejidad en nuestro país. Consideramos que todos 
estos problemas est!n inmers~s dentro de lo que en los dlti
mos años se ha venido planteando como uno de los elementos b! 
sicos para desarrollar la economta a nivel nacional y es lo -
que se ha venido manejando como la modernizaci6n, en la que -
el punto central de asta modernizaci6n, se le ha llamado re-
conversi6n industrial. 

Por lo que se refiere a la modernizaci6n, existen alqu-
nas ideas acerca de lo que esto siqnifica, pudiendo decir que 
la idea tradicional sobre modernizaci6n siqnifica una sustit~ 
ci6n de equipos viejos por nuevos con los que se persique pr2 
ducir a un costo menor as! como producir mejor lo que con el_ 
equipo viejo se produce mal. Este concepto es muy reatrinqido 
pero tradicionalmente es el que se ha utilizado para buscar -
definir a la modernidad. 

Al referirnos a·la reconversi6n industrial, a la que hoy 
en dla tanto animan en su discurso las autoridades, la enten
demos en t&rminos muy qenerales, como un conjunto de transfo~ 
maciones sectoriales encaminadas a elevar la productividad, -· 
as1 como la competitividad en lo interno y en lo externo, ad~ 
m&s de aumentar la rentabilidad de .la planta industrial en su 
conjunto, a trav~s de la incorporaci6n, innovaci6n y adapta--



105 

ci6n de nuevas tecnologías. El manejo de éstos términos en el 
discurso guberna~ental, ha logrado que muchas empres~s, sobre 

todo las .grandes transnacionales y nacionales alivien sus te

mores, en tanto que un qran n11mero de empresas medianas y pe

queñas nac·ionales, francamente estan preocupadas con las med!, 
.das instrumentadas y laa que se anuncian para llevar a cabo -

la modernizaci6n y la llamada reconversi6n industrial. 

Para poner en pr&ctica políticas que pretendan la moder
nizaciOn y la reconversi6n industrial, es necesario desarro-

llar nuevos esquemas en los sistemas de organizaci6n de la 
producci6n tanto a nivel nacional como a nivel de empresa, 

as! como la bdsqueda y definicien de formas adecuadas para ls;>. 
grar una mayor ~rt1culac16~ en el sector industrial. 29/ 

Ahora bien, la reconversi6n industrial implica también -
modernizaci6n, la primera es un concepto relativamente disti~ 
to·, el cual se ha originado en los países industrialmente de
sarrollados y que en los dltimos años se ha empezado a utili
zar en patsea como el nuestro, sin que esto dltimo quiera de

cir que en México no haya necesidad de una-reconvers16n en -
la planta industrial. 

Tambi6n sabemos que el concepto surgi6 del an&lisis que 
los países industrializados hicieron sobre una serie de con-
c l uaiones como resultado de las exper~enci;s en sus econom!as, 

tanto a nivel macro como por sectores: entre las que destacan 

dos conclusiones. La_primera de ellas contempla el descenso -
general de.la productividad en caai todas las ramas induatri!_ 
les y que la atribuyen en gran medida a las conquistas labor!. 
lea de loa trabajadorea a travfs de muchos años. La otra con
clusi6n es que la p6rdida de-competitividad tanto erí los mer
cados inter'nacionalaa como en aua propióa mercadoS, trente a_ 

la competenqia ~e otroa países tambi6n desarrollado• que han_ 
estado utilizando innovaciones tecnol6gicas tal Y como ha oc~ 
rrido con pa!ses como Jap6n, y otros paises. Como se observa,. 



CONCEPTO 

'lbm:is 

RBctifica<bras 

Fl:esad:>ras 

Cepilladoras 

AfilaO::>ras 

CUADRO No. 20 

IMPORTACION DE MAQUINAS HERRAMIENTA 1969-1970 

(m1·11ones de pesos) 

1969 l970 1971 1972 1973 

127,136 110,391 123,491 103,971 136,179 

49,530 49, 705 39, 776 45,171. 64,200 

56,502 45,106 48,244 40,919 53,826 

15,435 21,839 38,372 22,113 28,404 

S,953 S,028 9,139 9,600 6,438 

Electroe%tl8ionadoras 4,429 5,898 2,999 2,314 6,681 

Sien:u 4,881 8,960 10,950 6,145 6,456 

Taladroll 22,996 25,612 29,184 28,183 28,293 

106 

1974 

206,508 

83,183 

79,938 

39,218 

2,297 

2,287 

8,854 

109,635 

---------------------------------------------------------------------
TOTAL 286,862 272,509 312,313 285,395 330,473 543,491 

---------------------------------------------------------------------
FUENTE: Anuarios estad!sticos de comercio exterior. 
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lo que la reconversi6n industrial entraña en su origen, es la 

lucha de las qrandes transnacionales por la conquista de los-

mercados externos, así como la defensa cerrada de sus propios 

mercados, frente a la ofe~siva de otros pa!ses que hacen lo -

mism~, y que han emprendido amparados por diversos convenios 

comerciales, que entre ellos han suscrit·a. 

Esto ha originado una nueva divisiOn internacional del -

trabajo, en donde el papel asiqnado a pa!ses como el nuestro_ 

es un papel secundario, como lo es el de producir1naterias -

primas y productos industriales que los países desarrollados_ 

requieren p·ara mantener su planta industria1, as.t como el he

cho que desde hace años se ha venido agudizando y que es el -

vender productos a países desarrollados a precios muy ,bajos, 

que se fijan en el exterior, por los pa~ses compradores. En -

base a esto, la reconversi6n conlleva una serie de problemas_ 

bastante complejos, comprendiendo entre Otros, la adopci6n de 

todos avances tecn~l69icos en sus diversas formas de produc-

ción, obrención de diversos insumos, as! como formas de admi

nistración y distribución de sus mercancías. Comprende además, 

la investigación y adopción de nuevas y variadas t6cnicas pa

ra llevar a cabo las funciones antes mencionadas, as! como la 

obtención de nuevos productos sustitutivos derivados de la -

aplicación de nuevas tecnologías muy sofisticadas, as! como -

la'suatituci6n de materiales de origen natural por otros sin

t6tico• o artificiales de igual o mejor calidad que los natu

rales y en loa que loa costos sean menores. Comprende ademas, 
el abandono o recuperación de ciertas fabricaciones basadas, -

en criterios de·costos de oportunidad a la luz de nuevos niv~ 

lea de productividad y competitividad que se establezca.n em-

pleando nuevas tecnologías y modos de producción que se vayan 

imponiendor asi~smo, la extensi6n de la automatizaci6n pro-

ductiva y administrativa que desplazan grandes cantidades de 

obreros y empleados. 
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' como se puede ver, la reconversi6n industrial es la en--
trada a formas de producci6n altamente desarrolladas como re
sultado de la aplicaci6n ·de los avances cient!ficos y tecnol~ 

gicos, a traves de lo• cuales los pa!ses industrializados pre 
tenden resolver sus grandes problemas originados por una sev; 
ra contracci6n econ6mica, ast como' revalo.rar su capital y re
ordenar .en su provecho la producci6n industrial a escala mun
dial. 

A su vez, eate desarrollo técnico est& presionando para_ 
el cambio violento y radical de los patrones establecidos, no 
s6lo en. lo que a producci6n se refiere, sino por las propias -
leyes laborales y por las costumbres establecidas en las rel! 
cienes entre capital y trabajo. 

En &ste contexto, gran par~e de los avances que a traves 
de muchos años han logrado los trabajadores, resultan ser pa
ra este ambicioso proceso Ae reconversi6n y modernizac16n, ri 
qideces que obstaulizan sus objetivos, por lo que en base a -
eao• intereses se hace necesario cancelarlos. 

Se puede decir ante lo que esta ocurriendo, qué la reco~ 
versi6n industrial es, para usar los tArminoe que en nuestro_ 
pats se utilizan, la reordenaci6n de la producci6n qlobal en_ 
baee a los intereses del qran capital, reordenaci6n en la que 
el propio Estado, esta cediendo una qran parte del papel rec
tor que ha tenido durante muchos años. Hay que aclarar que di 
cha reordenaci~n es global y no solamente abarca al sector i~ 
dustrial, sino a toda la econom!a;. pues la tendencia es que -
todo• loe sectores estAn supeditados al servicio de la indus
tria. 

puee bien, hoy se nos dice, sin tomar en cuenta una se-
ria de.problemas por los que atraviesa el pa!s, que todo ••o_ 
se lograra si nuestra industria produce para.la expartaci6n y 
si puede defenderse de la competencia extranjera, a la que se 
le ha enfrentado deliberadamente por las acciones qubernamen-
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tales, a lo que ha contribu!do en gran medida la eliminaci6n 
de permisos de importaci6n y en general una serie de modific; 
ciones arancelarias y finalmente la entrada al Gatt, aa! com~ 
la liberaci6n de la inverai6n extranjera a pesar de la debil! 
dad competitiva a que ha sido llevada la econom!a, por la cr! 
sis del mercado interno, as! como las constantes alzas en loa 
costos de loa inswoos y servicios que se cotizan en el merca
do, que no son sino consecuencia de la propia crisis y las -
medidas de política econ6mica que ha implementado el actual -
gobierno. 30/ 

Es importante, dada la situaci6n de crisis por la que -
atraviesa el pa!s, hacer el an&liais sobre problemas de rece~ 
versi6n desde un punto de vista econ6mico, buscando no utili
zar estos t4rminos como una cortina para justificar las deci
siones que a juicio nuestro son equivocadas y que cobij!ndose 
en la política de reconverai6n, cierran empresas tan importa~ 
tes como Fundidora de Monterrey, las del complejo de ciudad -
SahagQn y otras que son b!aicas para nuestra econom!a. 

Es probable que en la reconversi6n industrial de pa!ses_ 
como el nuestro se puedan e1tablecer prioridades y empezar -
por ciertas ramas, pero tambi4n ea un hecho que no se puede -
enfrentar todo a la vez. Hay razones que nos hacen pensar en 
los obst!culos que habr!n de enfrentarse para reconvertir tal 
y como se ha venido planteando. Entre fstas podemos mencionar 
en primer lugar, la de que nuestro pa!s carece de los cuanti2 
so• recuraoa financieros, sobre todo en divisas que son muy -
neceaariaa para importar todos loa equipos y maquinaria que -
nuestro pa!s no produce y en las que las maquinas herramienta 
tienen una gran relevancia y que la reconverai6n industrial -
requiere. En segundo lugar nuestro pa!s, debido a la situa--
ci6n de contracci6n en la economía, ha padecido,siempre, un -
grave problema de desempleo creciente, aa! como un el.evado -
crecimiento de la poblaci6n que creemos que no permiten el· -
abandono de fabricaciones productivas que se realizan en ·la -
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pequeña y mediana industria, por lo menos en forma tan impro

visada como se ha estado planteando a cambio de la incorpora
ción de innovaciones tecnol69icas que liberan una gran canti
dad de mano de obra. 

, Asimismo, por lo que a relaciones laborales se refiere -

es tambi6n bastante agudo el problema por los riesgos que es
to implica, pues alcanzar un real entendimiento pol!tico en-

tre los trabajadores, los empresarios y el gobierno en las -
condiciones de un pa!s en crisis, es muy dif!cil, ya que las 
condiciones que privan en ~xico tanto demogr!ficas como lab2 
ralea pr!cticamente lo impi.den. 

Existe otro riesgo muy grave, y es el hecho de que la i~ 
capacidad financiera que afecta tanto a empresarios naciona-

les como al propio gobierno, permiten que ae ponga en prScti
ca medidas para acudir a la inversi6n extranjera directa, as! 
como una pol!tica que de hecho ya est! en pr!ctica, en el se~ 
tido de abrir laa puertas a los grandes monopolios y grupos -
hegem6nicos. 

Todo lo anterior debiera sopesarse debidamente y con to
do detenidamente, pues las consecuencias de una pol!tica de -
ese tipo la• conocemos ya que al aplicar los pa!ses desarro-
llados. las nuevas tecnologtas que reducen dr!sticamente la -
mano de obra as! como la reducci6n de sus costos de produc--
ci6n, hacen posible que esos patses compitan ventajosamente -
en el exterior.contra pa1ses como el nuestro, y aGn dentro de 

nuestro propio pata, con producciones tradicionales que en un 
momento dado nosotros nos vemos tentados a abandonar y ·que -
ellos· ya en etapas anteriores habtan abandonado y que f5cil-
mente ellos pueden iniciar nuevamente. 

Todo esto nos enfrenta a contradicciones muy serias, pues 

hemos d.icho que la reconversi6n industrial en ~xico es muy 
di.Uci.l por car•c.er de recursos propi.oa y .con recursos ajenos 
muy riesgoaa y no deseable. 
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El hecho de que en el discurso acerca de la reconversi6n 
en·nuestro pata, se haga especial 4nfasis en el acondiciona-
llliento para producir b4sicamente para la exportaci6n, nos de-· 
ja entrever que se intenta utilizar esta política con el dni
co fin de procurar divisas para pagar la deuda que.ee el pro
blema central de la crisis. 

Creemos que dentro de una política de reconverei6n, no -
solo se debe contemplar el sector industrial como una forma -
de producir para exportar, sino que ea muy importante crear -
una planta industrial moderna para que esta produzca sobre t2 
do para aatiafa~er. la• necesidades del mercado interno, y no_ 

. hablar solamente ~e tener que importar loa bienes de capital_ 
necesarios para convertir nuestra industria, ya que debemos -
empezar por ir actuando sobre la base de que nosotros tenemos 
que producir loe b1.enea de capital que la reconversi6n indus
trial requiere y como heme• venido mencionando a lo larCIO de_ 
este trabajo, dentro de e•e gran rubro que son lo• bienes de_ 
capital, las m!quinaa herramienta, a las que •e lea con•idera 
como los bienes de capital por excelencia. Ya en una de las -
mesas de trabajo del primer Seminario Latinoamericano de Re-
conversi6n Industrial celebrado en nuestro pata en julio de -
1987, se sostente que la eatrat4gia del cambio estructural p~ 
ra poder iniciar la reconverei6n industrial, debta actuar en_ 
torno a cuatro grandes vertinentee que •on: 1).- reconvertir_ 
las ramas tradicionales de nuestra industrial 2).- articular_ 
las cadenas· productivas hoy muy deaerticulada•1 3).- fomentar 
el crecimiento estable de las ramas que pudieran considerarse 
como modernas y 4) .- .crear industrias con alta tecnología en 
la que se deberan tomar en cuenta lo• bienes de capital. 

Ahora bien, para poder hablar de reconverai6n industrial, 
tenemos que tomar muy en cuenta la necesidad de crear una in
frae•tructura industrial acorde con una planta industrial mo
derna y en la actualidad dicha i.nfraestructura se encuentra -
muy rezagadas. 
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Sin embargo, en nuestro pa!s la construcci6n de ésta --

siempre ha estado a cargo del qobierno y éste en la actuali-
dad ae encuentra en condiciones fi~ancieras deficitarias que_ 
.no le permiten invertir en ello. 

A esto debemos aqregar que el sector privado y sobre to
do ~loa empresarios que manifiestan su acuerdo con la reconve!. 

si6n industrial, le han venido pidiendo al Estado que invie.r
ta para crearía. Asimismo, ya hemos dicho que para la reconve!. 
si6n industrial se requiere de mano de obra calificada, por -
lo que hay necesidad de aumentar las partidas presupuestales_ 
para calificar mano de obra, pues el mismo sector privado co~ 
sidera que por lo menos el 3 % del P.I.B. deber! ser canaliz~ 
do a éstas actividades. As! lo dicen los empresarios, pero -
ellos a su vez siguen actuando sin aportar nada para los fi-
'nes antes mencionados, considerando que es el Estado el que -

debe hacer las inversiones necesarias. 

En los problemas de reconversi6n industrial y moderniza
ci6n, el problema de las relaciones entre.el capital y .el tr~ 
bajo, debe d4rsele un tratamiento muy especial, pues hemos d~ 
cho que este problema debe ser considerado como un elemento -
central. Sin embargo, en nuestro pa!s se ha manejado muy a la 
ligera y los cámbio• han impactado mucho a los trabajadores,
cuyo poder de compra se ha venido deteriora~do considerable-
mente, lo que a su vez se ha reflejado en el mercado interno_ 
que se ha estado debilitando peligrosamente en loa Oltimos -
años. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A lo largo del presente trabajo se ha pretendido establ~ 
cer el porque de la necesidad de producci6n de bienes de cap! 
tal que nuestro pa!a tiene, y en el caso espec!fico que nos -

ocupa, la de maquinas herramienta con un mayor grado de com-
plejidad.· 

Para efectos de este trabajo, damos como hecho que el -
sector industrial es el que generalmente muestra mayor dina-

mismo e incrementa su participaci6n constantemente en el Pro

ducto Interno. Sin embargo, el peso de la rama de bienes de -
capital, y muy espec!ficamente la producci6n de maquinas he-
rramienta, ha sido poco significativa y muy erratica. 

Esto ha ocurrido a pesar de que la industria mexicana 
tiene una necesidad creciente de este tipo de bienes, sobre -

todo si se aspira a conta.r con una planta productiva moderna 
y a una mayor presencia en loa mercados internacionales, pero 

sobre todo, y en forma preponderante, para poder satisfacer -

las necesidades internas de un mercado que aun cuando a la f~ 

cha se le ha colocado en una goaici6n desventajosa por su --

gran debilidad y deterioro, requiere forzoaamente de su robu~ 
tecimiento, a lo que la producci6n de maquinas herramienta -
puede contribuir en forma dinlmica. 

De lo anterior se desprende ·1a importancia que tiene es
te tipo de producciones, por lo que el sector industrial en -
•u conjunto debera experimentar profundos canmios en su es--
tructura tecnica de producci6n, as! como en la organizaci6n -
de sus mercados a partir de la nueva divisi6n internacional -
del trabajo en el conjunto de patses capitalistas y a ia q~e
nueatro pa!s no.es ajeno debido a su alto grado de dependen-
cia del extranjero en que ha sido colocado. 

Hemos aeñalado que nuestro país satisface sus necesida-

des de m&quinas herramienta con producciOn interna en solo el 
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lO\, pr~porci6n que est! compuesta por maquinaria y equipo -

que desde el punto de vista tecnol6gico es muy atrazada, por_ 

lo que el otro 90 \ se obtiene del extranjero con todas las -
consecuencias que esto significa, sobre todo· para nuestra ba

lanza de pagos. 

Asimismo, hemos querido hacer notar el hecho de que el -
no producir los bienes en cuesti6n, contribuye en gran medida 

a deteriorar la posici6n internacional de nuestra econom!a, -

hecho que eat! !ntimamente ligado a aspectos de importaci6n -

de tecnolog!a, a una estructura industrial inconvenientemente 
integrada a la producci6n, as! como a loa altos coatos que se 

dan en la industria nacional. A algunas de 6stás razonas se -
debe que todav!a sea precaria la aportaci6n del sector manu-

facturero a las exportaciones del pa!s y que se sigan erogan

do cuantiosas sumas por la importaci6n de bienes de capital y 

por pagos a factores del exterior que en gran medida podr!an_ 

disminuirse con la producci6n interna. 

La necesidad de lograr un crecimiento industrial aceler~ 

do, requiere de una pol!tica industrial que contemple en for
ma muy espec!!ica la fabricaci6n de bienes de capital y con--

cretamente dentro de Asta, asignarle un papel fundamental a -

laa m!quinas herramienta, destin!ndole en mayor medida recur

sos humanos, tecnol6gicos y financieros, con el objeto de lo

grar una mayor integraci6n del sector industrial y as! Aste -

pueda autoabastecerse en sus requerimientos tanto de maqu~na
ria como de productos intermedios. 

Con el objeto de lograr el desarrollo de la ind~atria de 

maquinas herramienta, consideramos que se deben tomar en cuen 
ta, entre otroa, seis puntos que consideramos importantes y -

que a continuaci6n enunciamos. 

- La creaci6n de un organismo encargado de la investiqa

ci6n y desarrollo de las m!quinas herramienta. 

- El establecimiento de disposiciones gubernamentales 

precisas para. el fomento.de la producci6n de m!quinas herra--



115 

mienta. 

- La instalaciOn de un centro de abastecimiento de fundi 
cienes. 

- La creaci6n de centros de abastecimiento de partes no~ 

malizadas. 

- La creaci6n de centros de prod~cciOn de bienes auxili~ 

res y de apoyo. 

- La existencia de apoyos financieros y crediticios. 

Por lo que corresponde a la propia industria, los objeti 
vos mas importantes de"los puntos anteriormente señalados, s~ 

r~an: diaminuir los costos de producci6n, aumentar a un m&xi

mo posible la eficiencia y la productividad de la industria.
reducir la competencia extranjera y aumentar el desarrollo -
tecnol69ico del pata, lo que contribuiría a disminuir la de-
pendencia del extranjero. 

Por otra parte, los objetivos dentro del marco socio ec2 
n6mico son: aumentar el ndmero de empleoa y por consiguiente_ 

el aumento del in9reao de una parte importante de la pobla--
ci6n: no solo por el ingreso que Asta industria 9enerar!a di
rectamente, sino a trav6a de incremento de empleos e ingreso -
que se 9enerar!a en forma indirecta. 

Loa objetivos de la creaci6n de un organismo encargado -
de la investi9aci6n y desarrollo de las m&quinas herramienta_ 
aer!an: 

a) .- Fomentar la fabricaci6n y utilizaci6n de m!quinas -
herramienta en Mfxico. 

b) .- Deaarrollar tecnolo9!a nacional para el diseño y f~~ 

bricaci6n de m&quinaa herramienta. 

Para poder·materializar dichos objetivos, este organismo 
deber4 realizar tareaa talea como: 
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- Preparar personal tlcnico especializado en diseño, fa
bricaci<5n, operaci<5n, reparaci<5n y mantenimiento del equipo y 
maquinaria que se requieran en la producci<5n de estos bienes. 

- Realizar inveatiqaci6n tecnol6qica. 

- Prestar servicios de asesoramiento de caracter tecnol~ 
gico a empresas fabricantes. 

- Evaluar nuevos equipos de fabricaci6n extranjera y di
fundir criterio de selecci6n. 

- Estudiar en forma permanente el mercado de maquinas h~ 
rramienta tanto nacional como extranjero. 

- Desarrollar procesos tecnol<5gicos y normalizarlos para 
su uso en laa empreaaa que lo reqUieran .• 

- Diseñar maquinas herramienta y sus partes; 

- Investigar loa mercados de las partes que necesariame~ 
te seran de importaci6n. 

- Investigar los modeloa de m.&qUinas mas adecuadas para_ 
fabricar y fomentar el uso de diseños mas avanzados. 

- Diseñar y neqociar loa convenios para transferencia de 
.tecnologta. 

- Normalizar herramientaa de corte y fomentar su fabric~ 
ci6n·en Ml!xico. 

- Elaborar proqramas de capacitaci6n para tl!cnicoa mexi
cano•. 

- Asesorar a loa productora• de partes normalizada• y de 

materia prima, con el.objeto de mejorar la calidad. 

- organizar la fabr1caci<5n de piezaa que no ae producen 
en Ml!xico, tale• como enqranes y piezas de fundici<5n. 

- Elaborar proyecto• tlcnicos de detalle. 

- Hacer diseños de equipos y p~rtes ellctricas, d~ tal -
manera que se puedan utilizar piezas comunes de fabricaci6n -
nacional. 
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Este organismo podr& ser creado por los propios indus--
triales del ramo, dentro de un marco que guarde razonables -

proporciones en sus volGmenes de venta. 

La pol!tica que el Estado diseñara para el desarrollo de 
esta rama industrial, deber& contener elementos que fijen gra
dos m&ximoa de integraci6n nacional de acuerdo a los diversos 
tipos de maquinaria, tomando en cuenta que las maquinas herra
mienta universales, debido a su menor grado de complejidad, -
los grados de integraci6n nacional deber&n ser elevados, com
parados con las maquinas herramienta automAticaa que· tienen. -
elevados !ndices de complejidad, raz6n por la que su grado de 
integraci6n sera menor en un principio. 

Con el objeto de lograr que los fabricantes nacionales -
tanto de maquinas herramienta como de sus partea, 6atos debe
ran alcanzar !ndices de productividad adecuados para el desa
rrollo arm6nico de la industria de bienes de capital. Para el 
logro de estos fines, resulta indispensable estructurar una -
pol!tica adecuada a las necesidades de la industria. Por lo -
que se refiere al herramental necesario para la industria de_ 
la• maquinas herramienta, tales •como las herramientas de cor
te especiales, los elementos de fijaci6n para las piezas y -
las herralt'.ientas.' los dispositivos especiales y los modelos -
de fundici6n, tambi6n afectan considerablemente el costo, por 
lo que deber!a considerarse la posibilidad de adquirir en el_ 
extranjero solo el primer lote de herramental para facilitar_ 
la obtenci6n posterior de duplicados en M6xico. 

En los aspectos de tecnolog!a, la adquisici6n de esta en 
el extranjero debera d&rsele un trato muy especial, con el o~ 
jeto de ir reduciendo en forma acelerada la dependencia del -
extranjero. Creemos que la adquisici6n de tecnolog!a, deber&, 
entre otras cosas, contar con las caracter!sticas siguientes: 

al .- Debera separarse debidamente el aporte tecnol6gico as! -
como el precio a que se obtiene en la forma siguiente: 
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- Planos de fabricaci6n ensamble y montaje. 
- Planos de herramental especial, herramientas de corte, 

dispositivos de fabricaci6n; dispositivos de ensamble y 
montaje y diagramas o listas de procesos y operaci6n. 

- Normas de todo tipo 
- Sistemas de control de calidad y recuperaci6n de piezas 

defectuosas. 
- Precios detallados de partea y conjuntos correspondien

tes a suministros extranjeros • 
. b).- Asimismo, la tecnologta deberl pagarse por una sola vez y 

de preferencia es recomendable el sistema de pagos de re
galtas sobre ventas. 

c) .- Serta deseable que en todos ·loa casos, que la adquilici6n 
de tecnologta estuviera vigilada y supervisada por el or
ganismo encargado de la inveatigaci6n y desarrollo' de las 
mlquinas herramienta •• 

Por lo que se refiere al abastecimiento de piezas fundi-
das ,° hemo• dicho que la fundici6n especial que se requiere en_ 
las m.tquinas herramientas, enfrenta serios probleJlláa en nues-
t.ro pata, por lo que es recomendable la creaci6n de un centro_ 
de abastecimiento de piezas fundidas, mismo que deber! ser ca
paz de proporcionar a todos lo• fabricantes de maquinas herra
mienta, piezas de buena calidad basadas en noJ!lllas internacio-
nalea, con un mtnimo de reclamos y a un precio competitivo. Se 
estima.que para el logro de loa objetivo• antes señalados, es
te centro deber& tener las aiquientes caractertsticas1 

- Solo fundirl piezas para la industria de m4quinas herr! 
mienta. 

sus voldmenes de producci6n deber!n ser tales.q~e los -
costo• resulten competitivos. 

- Las instalaciones y loa procesos de fabricaci6p deber4n 
ser tales que permitan la obtenci6n de piezas de una calidad -
adecuada, con el objeto de reducir loa problemas de maquinado, 
reduciéndo a la vez loa costos por este qoncepto. 

- Serta conveniente que la estructura de su capital so--
cial, estuviera compuesta tanto por los fabricantes de m4quinas 
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herramienta como participacil!n del gobierno. 
- El proceso de fabricacil!n deberS abarcar ademSs del --· 

moldeo y fundicil!n, las ope_raciones de limpieza, y tratamien
to t8rmico. 

- Asimismo, este centro deber& contar con su propio ta-
ller de diseño y ~bri_cacil!n de modelos para no depender del_ 
extranjero. 

En este trabajo nos hemos referido a la inexistencia de_ 
una industria auxiliar en la rama de mSquinas herramienta, -
por lo que con el o~jeto de obtener ventajas. tecnoll59icas en_ 
cuanto a procesos especializados, as! como la reduccil!n de -
lo_s costos, es conveniente que existan diversas industrias que 
se encarguen de producir lo que esta rama requiera exclusiva-

. mente, atendiendo a un adecuado eslabonamiento entre ellas. -
Estas indus.trias auxiliar•• producir&n aquellos grupos de Pª!'. 
tes, ensambles o servicios para los cuales se requieran.proc~ 
sos similares o afines, partiendo del tipo de partes que nor
malmente conforman las m&quinas herramienta, atendiendo a sus 
procesos de manufactura y de montaje y de otras funciones au
xiliares o de servicio que son necesarios a la rama en cues-
til!n. 

Entre loa principales efectos que sobre el desarrollo -
econl!mico de nuestro pa!s tendr!a la creacil!n de una sl!lida -
industria de este tipo, estar!an: 

- Májoramiento del equilibrio en nuestra balanza de pa-
goa, mediante la reduccil!n de las importaciones de estos bie

ne•. 
- un mejor eslabonamiento entre las diversas ramas ind"!. 

tria les. 
- Un considerable incremento del ingreso tanto a nivel -

nacional como a nivel personal. 
- contribuir!a a resolver las crecientes necesidades de 

empleo. 
- Desarrollo de mano de obra altamente calificada. 
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- Un considerable aumento en la demanda de bienes y ser
vicios. 

- Incremento y mayor aprovec~amiento en el conocimiento_ 

tecriol6qico di•ponible en nuestro pa!s. 

Para loqrar lo anterior, creemos que es absolutamente n.=, 
cesario que aea el Estado quien tome la iniciativa para la 
creaci6n y con•olidaci6n de la estructura industrial de la.r~ 
ma de mi.quinas herramienta. 

·-J 

i ¡ 
. ¡ 
r 
¡ 
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