
Universidad Nacional Autónoma de México 
FACULTAD DE ECONOMIA 

IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL 

PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 

DE MEXICO: 1970 - 1985 

T E S I S 

Que para obtener el título de 
LICENCIADO EN ECONOMIA 

P r e s e n t a 

FRANCISCO JAVIER RUl:Z. SOTO 

1 9 8 9 



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.  

 



CAPITULO 

1.1. 

1.1.1 

1.1 .2 

l. 1.3 

1.2 

1.2 .1 

1.2.2 

1.3 

l. 3.1 

1.3.2 

l. 3. 3 

1.3.4 

1.4 

1.4.1 

1.4.2 

l. 4.3 

INDICE 

PROLOGO 

l NTRODUCC l ON 

DESARROLLO o• LA lNDUSTRll\LlZAClON 

Antecedentes 

Feudalismo y BJrguesía 

El Laissez-Faí e y la Actividad Económica 

Génesis de la Industrialización 

La Industria ce Bienes de Capital 

Los Bienes de Capital en los Paises Avanzados 

Los Bienes de Cap ita 1 en los Países en 
Desarrollo 

Transferencia de Tecnologta a los Pa'ises 
en Oesnrro 11 o 

La Tecnologia 

La Producción de Tecnologh y la Investigación 
y Oesarrol lo :xperimental ( IOE) 

Entidades Rec ?ptoras de Tecno 1 ogí ai 

Tecnología Ex ortacJa por 1.:is Empresas 
Transnacional s 

Los Términos e Intercambio y la Dependencia 
Tecnológica, el Ctrculo Vicioso 

Caracterización de la Dependencia 

Los Términos de Intercambio 

Orígenes de a Dependencia 

Pág. 

12 

15 

17 

19 

21 

23 

25 

26 



1.4.4 

1.4.5 

CAPITULO ll 

2.1 

2.1. 1 

2.1.2 

2.1. 3 

2.2 

2.2.1 

2.2 .2 

2. 2. 3 

2.3. 

2.3.1 

2. 3.2 

2. 3. 3 

2.4 

2. 4. l 

2 .4.2 

2.4.3 

La Dependencia Tecnológica y su Costo 

El Endeudamiento y el C'rculo Vicioso 

IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DE BIENES 
DE CAPITAL PARA HEXlCd 

Estructura de la Industria de Bienes 
de Capital 

La Industrialización en México 

Los Bienes de Capital en Nuestro Pais 

t1 Desarrollo de la Industria de Bienes 
de Capital 

Los Bienes de Capital y el Desarrollo 
Económica del Pa1s 

Infraestructura, Urbanización e lndustri ali zación 

Centralización y Oesarrol lo Ecan6mico 

La Etapa de los Bienes de Capital 

Problem~tica de la Industria de Bienes 
de Capital 

Ciencia y Tecnologia en México 

Transferencia de Tecnologia Patentes y 
Marcas 

Contracción del Mercado de Bienes de Capital 

El Mercado Interno y su Dinámica de Repro
ducc16n 

Evolución de la Actividad Industrial 1975 - 1987 

Maquinaria y Equipo Dentro de la Inversión 
Fija Bruta 1980 - 1987 

Demanda Total de Maqoinaria y Equ\po Nacional 
en el Mercado Interno 1980 - 1987 

Póg. 

28 

30 

34 

36 

39 

45 

48 

51 

53 

57 

60 

62 

64 

66 



2.5 

2 .5.1 

2.5.2 

2 .5.3 

CAPITULO 111 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.2 

3.2 .1 

3.3 

3. 3. 1 

3.3 .2 

CAPITULO IV 

4.1 

4.1.1 

4.1 .2 

La Balanza Comercial de Bienes de Capital 
1970 - 1985 

El Comercio de Bienes de Capital 
1971 - 1976 

El Comercio de Bienes de Capital 
1977 - 1982 

El Comercio de Bienes de Capital 
1983 - 1985 . 

NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS EN LA INDUSTRIA 
DE BIENES DE CAPITAL EN MEXICO 

Máquinas para Producir Máquinas 

Importancia de la Maquinaria Ut i 1 izada en 1 a 
Fabricaci6n de Bienes de Capital 

Los Proyectos de Bienes de Capital y su Vin
culación con la Producción Nacional 

Requerimientos de Bienes de Capital en los 
Sectores Estratégicos de 1 a Economf a 

Los Bienes de Capital Estratégicos para la 
Economia y su Integración a la Estructura 
Productiva 

El Mercado Externo Complementario para la In
dustria Productor" de Bienes de Capital 

México y el Mercado Internacional de Bienes 
de Capital 

Bienes de Capital que Exporta México 

LAS PDLITICAS DEL ESTADO MEXICANO EN EL SECTOR 
PRODUCTOR DE BIENES DE CAPITAL 

Estrategias de Desarrollo para la Industria de 
Bienes de Capital 

La Polltica Industrial y los Bienes de Capital 

Las Estrategias de Desarrollo Dirigidas a la 
Industria de Bienes de Capital 

Pág. 

67 

69 

70 

75 

77 

80 

83 

85 

89 

91 



4.1.3 

4.2 

4.2. l 

4.2 .2 

4.3 

4. 3.1 

4 .J.2 

4. 3.3 

4.4. 

4 .4.1 

4.4 .2 

El Papel de la Banca de Desarrollo en la 
Industria de Bienes de Capital 

La Sust1tuci6n de Importaciones en la Produc
ción de Bienes de Capital Estratégicos a Me
diano Plazo 

Los Bienes de Capital Estratégicos y su Vincu
lación con la Estructura Productiva 

La Sustitución de Importaciones de Bienes de 
Capital a Mediano Plazo 

La Industrio de Bienes de Capital y el Empleo 

El Trabajo Industrial y los Requerimientos de 
Persona 1 

Ventajas Comparativas en la Industria de 
Bienes de Capital 

Comportamiento del Empleo ~n la Industria de 
Bienes de Capital 

La Apertura de H~xico al Comercio Exterior y sus 
Implicaciones para la Economfa Mexicana 

El Cambio en la Orientación de la Politica de 
Protección Industrial en México: 1981 • 1988 

La Incorporación de México al GATT y las Impli
caciones para la Economía. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

ANEXOS ESTADISTICOS 

REFERENCIAS BIBLJOGRAFICAS 

Pág. 

93 

97 

101 

103 

104 

106 

JOB 

112 

120 



PROLOGO 



PROLOGO 

El principal objetivo de este trabajo, es el de presentar un 

a~~1~sts sobre el entorno económico de nuestro pats, en rel~ 

ción con una de las industrias más importantes, la de bienes 

de capital la vinculación que tiene esta industria con el 

desarrollo económico de México. Considerando la problemAtl 

ca espectfica, respecto al cúmulo de situaciones que contri~ 

huyeron a que nuestro pa1s fuera adquiriendo fisonomfa pro-

pia1 con el proceso de industrial izaci6n, llevado a cabo, en 

las etapas iniciales y que nos han trasladado hasta el pre-

sente. 

Es de significativa Importancia mostrar cuAl ha sido el com

portamiento del sector industrial en nuestro pals, sobre to

do por la especificidad que guardan los procesos de produc-

c16n en la industria de bieíles de capital, y su enlace como 

rama industrial, con los demás sectores de la econom1a. - -

AdemAs de considerar el papel que cumple como motor de la a~ 

tivldad económica al mostrarse como una de las industrias 

más dinámicas, al interior de la economfa. 

Otro f0n6meno que resalta, dentro del proceso de industriali 

zación llevado a cabo en nuestro pa1s, ha sido el de los de~ 

equillbrlcs económicos manifestados eo un subsector tan im-

portante para el funcionamiento de la econom!a. Por la comp~ 

slclón y el peso que tienen éstos bienes dentro de la balan

za comercial, ya que son, entre otros la principal causa de 

nuestro atraso clentlfico y tecnológico, manifestado este en 



la baja capacidad tecnológica para producir muchos de estos 

bienes de capital internamente. situación que na permite re

ducir nuestra dependencia, en un subsector tan importante -

y estratégico en el accionar económico. 

Finalmente, hemos considerado. todos los aspectos menciona-

dos anteriormente a nivel macroeconómico, englobando a todas 

las industrias productoras 'de bienes de capital de manera g~ 

neral. Con el propósito de atacar la problemHica del desa

rrollo económico, partiendo de esta situación teniendo una -

visión que nos oriente en este sentido. 
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1 NTRODUCC ION 

A lo largo del desarrollo económico de México, la partlcipación de 

los distintos sectores de la economia, han jugado un papel importante, 

avocarse a su estudio a través de un subsector tan importante, como 

es el que nos interesa en esta ocasión, porque como sector, el indus

trial guarda una composición mayor de inversiOn en capital por unidad, 

pareciera ser que es uno de los objetivos más sencillos para ubicar 

el estudio del desarrollo, pero se han tenido que sortear toda una 

serie de inconvenientes en su análisis, el cual incluye dentro de 

su estudio el Desarrollo de la Industrialización, a19unos de los 

aspectos que han tenido injerencia directa en la conformación de 

esta industria, contemplada desde su origen y desarrollo en los diferen

tes paf ses, ast como las pol fticas de transferencia tecnológica y 

lineamientos estipulados por las principales empresas produc·toras 

de tecnologfa, y lo que estas han originado en paf ses como los nuestros, 

por toda la serle de reglas que 1 as empresas tránsnaci ona les han 

impuesto a los paises en desarrollo (Capitulo 1). 

En otro contexto, hemos decidido aterrizar en el objetivo de estudio 

que. nos interesa dentro del desarro11o la importancia que tiene Ja 

industria de bienes de capital para México, analizando ésto a través 

de la estructura de esa industria y sus efectos en la industrialización 

de México, considerando asimismo, los bienes de capital y el desarrollo 

de esta rama económica para posteriormente, en la misma tónica incluir -

la importancia de los bienes de capital y propiamente el desarrollo 



económico de México1 contemplando su~ principales aspectos, infraestruc

tura, urbanización e industdalización, cent1"'alización y desarrollo 

económico hasta llegar propiamente a la etapa del desarro11o de los 

bienes de capital. Hemos también incluido dentro del análisis. el 

estudio de la problemática que ha representada la industria de bienes 

de capital en los aspectos cientifico y tecnológica, la transferencia 

de tt:?cno1ogfa, y en -el mismo contexto, incorporamos el estudio d~l 

mercado interno y la dinámica de reproducción de) mismo, .~nalizando 

aqui tanto la evolu~ión de la actividad industrial, como la de la 

maquinaria y equipo contemplada en la Inversión Fija Bruta JBF, para 

finalmente analizar la evolución de la balanza comercial en este 

subsector {Capitulo II). 

En la continuación del análisis, se ha considerado pertinente la inclu

sión del estudia acerca de las necesidades y requ~rimientos en la 

industria de bienes de capital. po1"' tanto. dentro del análisis la 

importancia de hs máquinas pata producir máquinas, se toma como 

uno de los aspectos fundamentales para la fabricación de bienes de 

ca.pital, asi como los proyectos que deben apoyar esta industria y 

su vinculación con la misma. Asimismo, se consideran también los 

requerimientos de bienes de capital estratégicos para las actividades 

productivass y por Ultimo se analiza el mercado externo como complemen

tario para la industria productora de bienes de capital. aquí se 

ha incluido el estudio del mercado internacional de bienes de capita.1, 

asl como los principales bienes que exporta México (CapÚulo Illl. 



Finalmente. tenemos el estudio de las políticas del Estado mexicano 

en el sector productor de bienes de capital. en el cual se incluyen 

las estrategias que se deben ildoptar. dirigidas a 1 a industria de 

bienes de capital con sus políticas y objetivos. también se analiza 

la sustitución de importaciones en la producción de estos bienes 

a mediano plazo, vinculándolos con las estructura productiva, de 

paso se considera el empleo y las ventajas y desventajas que se generan 

en esta industria. Para concluir con un breve análisis sobre la 

apertura de México al comercio exterior y las implicaciones que éstas 

pudieran tener para la eccnomia mexicana, debido al cambio en la 

orientación de la pol1tica de protección y a ld incorporación de 

México al GATT (Capitulo IV). 
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1 • 1 AllTECEDEHTES 

1.1.1 Foodallsmo y Uurguesta 

El feudalisrno .v la bur~uesla en ln~laterra se caracterizaron por 

la s1nqular lucha 1 levada a cabo en el período preindustrial. F.sta 

lucha es de particular importancia para explicar la t.ransición hacia 

la conformación de una nueva clase social: la burquesa, QUP. ven~a 

empu.iando fuertemente desde los si~los Y.VIT y XVtll con el propbsit.o 

de romper con las antiguas estruct.uras feudales QUe haMan orevalecido 

desde el Renacimiento y hasta muv ent.rarla la ~poca moderna. Func1amen

talmente, en el feudalismo la clase social dominante revistP. qran 

importancia dentro de 1 a estructura pal i ti ca-económica por el porter 

que detenta acorde éste con su ,ierarqu\a, que en última inst.ancia 

le proporciona su posici6n social hegemónica. Esta posición se encuen

t.ri\ 'ntimamente Hgada a la acumulación de riqueza y de pocter rnerliante 

el usufructo de bienes y propiedades alcanzados por diferentes 'ITledios; 

las guerras, la usura, las herenclas se constitu,an en el refle~io 

de ello. 

Rásicament:e, en el feudalismo las clases soda les altas; el clero, 

la nobleza y los terrat:eniP.ntes detentaban el poder, eran los poseedores 

de la· r-in1H~za, t:~niendo como su orincipal ingreso económico los benefi:-. 

cios ·derivados tie 1a act.ividarl a9r,cola estática por completo en 

ese pedodo. La escala ele los beneficios a los d1ferent.es estratos 

de la sacief\ad, se distriirn'a de diferentes formas; por ejemplo, 

al terrateniente mediante las rent.as, a la nobleza por medio de tributos 

y al clero v1a los diezmos. 



~n este contexto la situación most.raha un panorama que no tendia 

a cambiar, lo que hacia difícil la sit:uación para la clase que ven~a 

empujando fuertemente, o sea la de los mercaderes. Al hacerse más 

patente esta contradicción entre intereses de distinta indole, comienzan 

las luchas por el desplazamiento de una clase por otra, y en este 

tipo de luchas los mercaderes salen airosos. Ashwort.h 1 o resume 

asi "el ~stado podia ser un poderoso aliacto o adversario de cualquier 

interés econ6mico" l/ . Consecuent:ernente, el Estado se constituye 
como una base de protecci6n y de privilegio para la clase dominante, 

en la esfera politica y económica. Por otra parte, no hay que olvidar 

que cuando se plantea la interacción de la actividad po11tica y econórrli-

ca, se subordinan los aispectos econórnicos a los polHicos. 

Ashworth hace referencia a lo que estaba sucediendo en ese pedodo 

en la mayoria de los paises occidentales, respecto de la movilización 

de los trabajadores, el derecho a la lnstalac16n de nuevas industrias, 

la lucha en contra de los impuestos opresivos y principalmente contra 

la econom1a rural que permanec~a estática. l;sta lucha se estaba 

gestando precisamente en contra de las estructuras feudales, que 

a su vez trataban de no sucumbir ante e 1 embate y el poder c1e 105 

mercaderes, por lo que el avance del libre comercio fue una de las 

conquistas más celebradas en la política hacia el 1aissez-fa.irel1 ~ 

y Willi"'1 ~stJ...<Jr'.h, Breve Historio de la F.cononia 1ntemac1ooal, p,l,~. 

?:/ !bid, p. 157 



La activación del comercio tuvo su importancia en especial para los 

mercaderes, en el sentido de impulsar las atti vidades productivas 

de los talleres artesanales, lo que incrementó el desplazamiento 

de aprendices, gente d.el campo hacia las nuevas ciudades, que de 

esta forma fueron adquiriendo fi sonomi a propia con toda la probl e/llática 

inherente a este fen6meno. 

1.1.2 El Laissez-Faire y la Actividad Econllmica 

Con las estructuras feudales liquidadas y el nacimient.o del i::stado-

nación, los mercaderes se dedicaron a manejar la actividad económica 

a su libre albedr1o, no se hicieron esperar los cambios en las condi

ciones de producción y en 1 as formas de organización, asf como en 

la división ciudad-campo, que beneficiaron directamente al capital 

comercial. las estrategias de penetración de los mercados fueron 

la base para cubrir primero el mercado interno y posteriormente tratar 

de comerciar con otros pa1ses vfa la pol1tica del libre-cambio (o 

del 1 ai ssez-fai re) promocionada por 1 os ingleses. nentro de los 

principios de esta po11t1ca se encontraban la activación de la econom1a 

sin la intervención del ~st.arlo. Esto como bien se sahe se dió a 

me.diarios dél siqlo XVl11 y parte del XIX, J:.:l J:.:stado ünicarnente debeda 

de comportarse como guard1an del orden y oroteger al capital¡ o sea 

dejar hacer, dejar pasar, regulando y promoviendo leyes en beneficio 

de 1 os cap1ta1 i stas. 

F.1 manejo de 1 a contradicciOO i\nterior entre feuda 1 i smo y mercantil i sfllo 

hizo que los distintos intereses jugaran un papel en ocasiones en 



forma 1ndi recta a trav~s de pol it icas encaminadas a forta 1 ecer a 1 

Estado.Y 

Con el afianzamiento del poder por los mercaderes, y de acuerdo a 

las condiciones prevalecientes en esta ~poca, cobró importancia el 

fenómeno comercial. Eric Roll lo denot.a de la siguiente forma; en 

cuanto el comercio de bienes fue lo suficientemente fuerte, el impulso 

econflmico y la circulación de los mismos bienes o mercancias, se 

constituyó en esencia de toda actividad económica.~/ Asimismo, acorde 

con los intereses del Estado, "Su finalidad, la acumulación de grandes 

fortunas, correspond,a a las ideas tradicionales de la rfqueza y 

de los objetivos de la política nacional". 'i1 Por tanto. este mane.10 

de las conrliciones polHicas y económicas realizac1o por los mercaderes 

vino a redundar en beneficio del capitdl cornercial. 

1.1.3 G~nes1s de la lndustrializac16n 

El principal fenómeno que propició el rompimiento de las antiguas 

estructuras feudales y el nacimiento del Estado-nación, fue el mismo 

qu~ gcnerfl la industrialización; el capital comercial. Aunque en 

un pr1ncipfo las inversiones en el sector productivo no fueron lo 

suficientemente fuertes en los renglones correspondientes, sobre· 

~/ S::ric Qoll, Historia de las O:x:trinas Econánicas, p:.66. 

y lbíd. p. fVl 

y lbíd. 



todo por 1 a falta de confianza por parte del sector empresar1a1. 

tsto acontecta hasta en tanto no se consolidó el mercado de bienes 

y servicios. Posteriormente la demanda se incrementó por la actividad 

llevada a cabo por los rnercaderes. Estas po11ticas coadyuvaron a 

incentivar el desarrollo de la industrialización en sectores de la 

econom~a que apenas comenzaOan a despuntar como los textiles, los 

transportes y otras actividades económicas respecto de los textiles. 

Estos se apoyaron en el lllgod6n, la lana y las materiílS primas derivactas 

de ambas. Estos productos incidieron directamente en la producción 

primero artesanal y posteriormente industrial de tejidos. 

En este contexto, este tipo ct~ movimientos apuntó hacia otros campos 

de la econom1a para activarlos, entre los principales riest.acan los 

siguientes: el crE!ditoo la creación de maquinaria y eQuioo y¡ la 

incorporación del Estado en cuestiones de bienestar social y aprovisio-

namiento de infraestructura. Esto último se contraponta con los 

preceptos de no intervención del Estado, est1pulados dentro del laissez

faire1 enunciado por los 1 ibera les económicos. Pero hay que hacer 

notar que exist1an renglones en donde por el monto de las inversiones 

no era posible la sola part1cipaci6n del inversionista privado, conse

cu~ntemente se hac1a apremiante la participación del gobierno, 

Uno de los sectores en donde el Estarlo se vio precisado a intervenir 

fue en el de los ferrocarriles, debido a los grandes capitales que 

era necesario erogar para llevar a cabo las inversiones que este 

sector requed a que benefic1 ar1 an a 1 capt ta 1 privado y al grueso 



de 1a población e indirectamente a la Haclenáa Públ lea. En consecuencia 

en donde la estructura social era c\emasiarlo dglda y la qran mayoría 

del pueblo pobre. hacía prl!cticamente imposib1e que existiera un 

grupo fuerte de empres.as prlvadaVi por tanto. el Est.ado jugaba un 

papel importante en el desarrollo económico, y esto como ya mencionMlOS 

era incompatible pero necesario, d'.'ntro de las politlcas comerciales 

del librewcambio (laissez-faire) manejad.is por los libet.1les ingleses. 

Oentro de los. p.iinciptdes aspectos que resaltíln a lo 1argo del desenw 

volvirniento económico inglés, el fundamental lo constituyó la RevolucHm 

Jndustria1 con su proceso tan singular de indus.tríalizoción llevado 

a c:abo. Por otra parte. desde un pr-inciµio, tanto la industri¿, textil , 

como el comercio, \ncorporaron diversos productos y técnicas u 1a 

activ1dad progresivamente industrial~ la qu~mica con su amplia gama 

de ptoductos es el ejemplo más claro. Todo este tipo de antecedentes 

respecto de Ja ~evolución {ndustria1 realizada por los inqleses. 

no tuvo participación por part.P. de1 Estado y desde lueqo no requirió 

de h formación de Industrias primarias para su desarro1lo. 

"No es probable que las primeras etapas de la industria 
lizaci6n exigieran un aumento tan grande de las inver7 
sienes como algunas veces se ha d4do por supuesto. la 
infraestructura necesaria iba siendo colocada y finan
ciada en respuesta u las necesidades de un comercio y 
una agricultura que dependía de los mercados para su -
prosperidad".§/ 

p_I Tcrn Ke'lJ, La Revolucioo !nciJstrlal en la Europa del Siglo X!X, p. 35. 



El capital usurario y la competencia por la permanencii'l en un mercado 

presionó a los industriales hacia posiciones más radicales en cuanto 

al proceso de acumulacion. en sus diferentes etapas Marx realiza 

un análisis completo sobre este aspecto en El Capita1 ... U Por otra 

. parte, el poder hegemónico del Banco de Inglaterra y el capital bancario 

de Gales entorpecían 1 as actividades productivas, frenando 1 as transac-

cienes comerciales y la obtencHJn de capitales. Este poder junto 

con las Leyes de la Usura fueron modificándose a partir de 1833, 

hasta terminar desaparecí endo en 1854 ,!!/ 

"En Inglaterra. los empresarios eran independientes de los 
bancos y de la ayuda financiera externa. Cada empresario 
deb1a hallar por tanto su propio capital a través de su -
fortuna personal o familiar. de préstamos con garant~a 
personal o hipotecaria, o formando asociación con quier. -
dispusiera de medios financieros."!/ 

Como puede verse, el proceso de industrialización inglés por sus 

caracter1sticas no tiene parangbn en si. Este sirvib rle modelo a 

los demás países europeos que se incorporaron posteriormente i\ es~a 

fase del desarrollo capitalista. 

1.2 LA INDUSTRIA DE BIEHES DE CAPITAL 

1.2'.l Los Bienes de Capital en los Patses Desarrollados 

A partir de la Revolución Industrial inglesa. cobra importancia la 

fabricación de máquinas herramientas en los Pa1ses · ava.nzad.os! 

7J Carlos l'orx, El Capital, T.t, pp. 517-M9. 

y W1111"'1AsMlrth, lbid, p. 157. 

2/ Tan Karp, Op, Cit. p. 36. 



y colateralmente a esta industria, tienE!n un desarrollo favorable 

la siderurgia y la industria del carbón, que sirven de apoyo para 

1 a fabricación de maquinaria. 

En este período la máquina herramienta juega un papel importante 

como innovadora de los procesos productivos. ºEl uso extensivo de 

las más avanzadas técnicas mecánicas dejó de ser un casi~monopolio 

de la Gran Bretaña. Los ~stados Unidos, Alemania y en menor medida 

Francia, todos se dedicaban cada. vez más intensamente a. la manufactura, 

adoptaban y en algunos campos, sobrepasaban los métodos empleados 

en Inglaterra, desarr"ollaban sus propios nuevos tipos de pr"oduccibn 

y elevaban su capacidad productiva total a un nivel sin precedente. 

en su propia experiencia e inalcanzable para el mundo."..!.2./ Lo que 

se comprueba posteriormente con la participación de los pa1ses avanza

dos en el contexto global del comercio internacional. 

Derivado de lo anterior, en el análisis desarrollado por Marx, acerca 

de las máquinas, se realiza una clasHicaci6n exacta de los componentes 

que integraban el cuerpo de las mismas en los inicios de la maquiniza

ciOn: 

"Toda maquinarin un poco desarrollada se: compone de tres 
partes sustancialmente distintas: el mecanismo de movi
miento. el mecanismo de transmisión y· la máquina herra· 
mienta o máquina de trabajo" ·l.!/ 

Aunque e.ste análisis lo realiza Marx para Inglaterra durante la 

Revoluci6n Industrial, las innovaciones y los descubrimientos se 

ger.eraron en palses que contaban con los medios para llevarlos a cabo, 

.l.Q./ Willlan, Astwlrth, !bid, p. 31. 

ll/ Carlos Marx, ~· Cit .. p. JJ3. 



F..n sus inicios, la fabr1cacHm de máquinas herl"'amienta, tuvo una 

escala de producci6n baja, debido a que la mayor parte de las piezas 

que se incorporaban en 1 a maquinaria, se elaboraban en talleres de 

manufactura artesana 1. 

Conforme aumentan los requerimientos de maquinaria y equipo para 

1 as distintas industrias, se hace indi spensab 1 e 1 a fabricación de 

máquinas por medio de máquinas: 

''Los detalles y la variedad del perfeccionamiento t~cnico 
en aquel per1odo son interminables. Pero, en ciertos -
aspectos, el cambio más decisivo fue la adaptaciOn de de 
terminados inventos técnicos fUndamentales a una gama de 
usos cada vez más amplia. El uso del vapor se convirti6 
en el rasgo más caractedstico de la industrializaciOn -
dondequiera que ésta tuvo lugar, y el carbón pasó a sel'" 
la única gran materia prima cuyo consumo era fundamental 
para casi todas 1 as ramas de la manufactura." .!1/ 

Con la incorporación de la máquina de vapor a mediados de 1850, se 

comienzan a fabricar a maquina la mayor parte de los componentes 

de la maquinaria, pero segu,an existiendo problemas técnicos en la 

fabricación de las piezas, como lo menciona Marx: 

'
1Sin embargo habh que encontrar el medio de producir mecá
nicamente las formas geométricas necesarias para las diver 
sas piezas de la máquina: Hneas, planos, c1rculos, conoS 
y esferas. Este problema fue resuelto en la primera déca
da de1 s'l!'.JlO XIX por Henry Maudsley con su invenci6n de.l -
s 11da rest 1 que no tardó en convertirse en mecanismo auta
lliH ico, con una modificación de forma que le permith ada_e. 
tarse a ot.ras mAquinas de construcción y no solamente al -
torno para el que primitivamente habfa sido destinado". 11/ 

Jl/ Willi011, Ash>.orth, !bid, p. 32. 

]1! Carlos, Marx, !bid, p. 314. 
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Como puede verse fue la máq1Jina herramienta, la que revolucion6 

la máquina de vapor. sobre todo, por lt'IS necesidades a cpJe estuvo 

sujeta la industria productora de máquinas herramienta, que requería 

de una fuerza motríz capaz de proporcionar la eneq¡ia suficiente 

que permitiera mover gran~es masas de hierro o acero para la fabrica

ción de máquinas herramienta de mayor tonelaje; por e,iemplo, el 

martillo mecánico y otro tipo de máauinas. etc. 

~s as~ como se fue conformando la industria productora de máquinas 

herramienta en los países desarrollados, que son los que alcanzan 

primero 1 as etapas de i ndustrl al '\zacHrn .. 

En la actualidad 1 as máquinas herramienta se e las ifican de acuerdo 

a su tipo finalidad o tamaiio, existen máquinas para cortar metales 

y máquinas para conformarlos. Asimismo, existen diversas tecnicas 

dentro de la industria de maquinas herramienta que las diferencian, 

por lo que: 

1'la industria también puede clasificarse en función del -
grado de automatización de las herramientas, di st i nguien 
do entre máquinas-herramienta de control num(!rico y de
funcionamiento normal. La fabricación del pr1mer tipo -
de máquinas-herramienta, que se concentra en los pa1ses 
desarrollados es cuant ita ti vamente todavía muy reducida, 
aunque su participación en términos de valor ha llegado 
a ser considerable" •. !..~/ 

En consecuencia, debido a la complejidad tecnológica las máquinas 

herramientas de control numérico, sólo se fabrican en los ·pa1ses 

J.Y !ll.Dl. L• lró.Jstr1a en ll1 M.ll'ldo de Calb1o, p. 328. 
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desarrollados y las- de funcionamiento normal las producen el grueso 

de los paises, que por supuesto cuentan con las instalaciones 

necesarias. 

Es importante hacer notar que '3X1Stfrn rnáQL!inas herramientas para 

fines especificas, las primeras están diseñadas para producir en 

serie pequerlas piezas, mientras que las segundas aumentan el volumen 

de los Jotes producidos en una serie de operaciones sucesivas. 

Uno de los principales aspectos técnicos de Ja máquina herramienta 

de gran tamaño, se considera los componentes que ha de fabricar, 

como ejemplo tenemos la fresadora de pórtico, maquina grande que 

se utili.?a en la fabricación de aviones, esta mclqu1na mide aproximada

mente 90 pies {~8 metros) de largo . .Jl/ 

En la actua 1 i dad, los pa 1 ses desarro l Ja dos son los que tienen una 

aportación significativa en el ranking mundial, como i:xportadores 

de bienes de capital. F.:ntre los principales pafSP.S destacan Estados 

Unidos, Japón y .l\lemania con ?::t.O, 15.6 y 15.5 por ciento respectiva

mente (v~ase cuadro I - 1 ) , le siguen en importancia rnglatcrra 

Yf"rancia. lo anterior para el año de 1Q8l; para 1983 aunque desci~nde 

la participación. no deja dP. ser sfgniffcatfvo su aporte al com.ercio 

mundial de bienes de capital. 

lY crmr, Op. Cit. o. 328. 
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1.2.2 los Bienes de Capital en los Paises en Desarrollo 

A diferencia de los pa1ses desarrollados que cubrieron su proceso 

de 1ndustria11zación en cont1iciones favorables. los pa1ses en desarro

llo lo tuvieron que realizar como una cuestibn necesaria en donde 

intervinieron factores externos que condicionaron tanto las expectat1-

vas como las paHticas de desarrollo internas. 

La industrialización en los paises en desarrollo se inicia a partir 

de la Segunda Guerra Mundial, con la sustitución de importaciones 

or1ginarias de los patses beligerantes, as1 como por el hecho de 

que muchos gobiernos se abocaron a tratar de impulsar el desarrollo 

económico. al interior de sus respectivos paises. 

"En las décadas del 30, del 40 y del SO, la relevancia de 
la industrialización en América Latina trascendh el 
ámbito sectorial y en alguna medida constitula el centro 
de gravedad de una propuesta de estrategia de desarrollo. 
Más aún, la industrial izac1ón se constituia en bandera • 
de diversos movimientos sociales que no obstante especi
f1dades nacionales, comparttan una vocación modernizado
ra popular (Aguirre Cerda, Cárdenas, De la Torre, Perón, 
Vargas)" • .1§./ 

J::l tipo de industrialización citado se llevó a cabo con el prop6sito de 

SU!itituir importaciones y a la vez afianzar una estructura industrial 

acorde con las necesidades de estos palses. Asimismo al considerar 

los ortgenes de la industrialización por medio de la sustituCión 

de importaciones (lSJ), es importante tener en cuenta las guer_ras, 

.1§./ Femando, Fajnzylber. La lndJstr1alización TrtroCa de Alérica Latina. p. 14.9. 
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los desequilibrios en la balanza de pagos. el crecimiento del mercado 

interno (como contraparte del incremento en las exportacionesl, 

las poHt1cas institucionales de desarrollo económico entre otras, 

que incidieron en este proceso. 

Hay que tener cuidado porque, alga que no debe olvidarse dentro 

de los procesos de industrializaci6n es la tendencia a concentrarse 

en la producción de bienes de consumo suntuario. Es impor':ante 

diferenciar esto porque: 

''es precisamente aquí que hay que t.ener mucho cuidado con 
los estudios que pretenden demostrar que la historia de 
la industrialización es sustancialmente igual en todos -
los pa1ses~ que se empieza con las industril.ls ligeras de 
Menes de consumo; que continúa con la industria pesada 
y de bienes de capital y eventualmente con los bienes de 
consumo duraáero". ].]_! 

Consecuentemente el tratar de implantar industrias pesadas en pa1ses 

considerados como no industrial hados con llevó problemas que no 

se hab~ an vislumbrado anteriormente. 

''Una de las dificultades afrontadas oor los pa1ses subde
sarrollados es el hecho de que una fabricaci6n especial'\ 
zada de bienes de capital tenderá más a innovar pero 1a
especializaci6n requiere una gran escala7 y los mercados 
de los pa1ses sen demasiado pequeños para proveer la es
cala requerida. La escala del mercado de bienes de ca"." 
pital podda alcanzarse mediante 1a especialización, por 
lo tanto la escala en la producción de bienes finales.: 
tamb1i'm podr1a ayudar al comercio de bienes de capital -
entre pa1 ses subdesa.rro 11 ados". _'!!!/ 

]JJ Albert O, Hir.;ctrran, La <c<mnla PoHtica de la lndustrializaciál a través de la -
sustituciál de irrportaciones en kérica Latina, p. 632. 

~/ Francés, Stewart. Tecnologla y ~sarrollo, p. 192. 
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Se hílCI! natlw quP. 1 en los inicios de la industrialización y dentro 

de la nrchle>m[1ticn r'=fcrfda 1!nco11trv.mo!i los siguientes .1spcctos: 

los p.1isi;os 1:i:ní11n for1.osa111c11te que contar con inf1·acstructur.:i; ademas 

d~ r:1,~r'Cildo para los ::iroductos que St> producirfan¡ fuerza de trabajo 

capacitadn p¿1rn el trabajo indw;trial; la tecnologia adecuada, y 

lo principnl las in·:cr:.iones nece-sarlas dnstintldas para los proyi~ct.os, 

sob1·e todo Jo:; ;le bl'?ne!.i de capitnl que serlan Tus c¡ue propor-:ionarian 

Jns máquinas her·ri'li.ilf'nt.:J ricccsilrios en los diversos proce:;os prQducti-

'IOS. 

Ca.r,o se o/J!.erva, !!l tr.jrnít~> de los pili.'.H!S en vlas de di:?sarrol lo 

hacia la i:c•nripur;;iclón d1~ una Pstrui::tura industrial implicó desde 

la 1;r;111ferc11ci11 de 1.l~cnologia, la Jsasoda y la bfJ!:queda de c:ipHales. 

hastil la ~·:ltiptacié1n de los ·modelos induÚriílles il estos paises1 

con la probl'2tnática inherente. 

Todo lo anterior se encuentra ligado a planes y programas de 11.1versi6n 

en donde la participación de los proyectos de inversión juegan un 

papel importante para determinar la viabilidad de la instalación 

de este tipo ele empresas, cm los paises en vlas de desatrollo. 

Asinrlsmo, es ir:ipc:rtante denota1· que: 

11 ,'\l .:\nñliz.ir l!!. industrfo de bienes de capital i:?S nece$a
rfo cu115idon:r el tipo y el carácter de la labor empresa 
ria 1 que requiere, las inver!; Iones a muy lilrgo plazo que 
drrn1anc!a y c.-i ~sftJerlo de la pron1oción y plilneación que -
C't'i11c. ~s 1r.11y importnnte que se relacio11en la teoda y 
fo prüct1ca., que 5e pougan los pius en la tierra firmP. -
meni:r: y que los prc1yr.ctos futuros !:.e nbordcn en forma -. 



realist.a y pragmática, para no incurr"ir en los ~rrores de 
sobrcsi1:1p 1 i f i e ación que se suelen co111eter cuando se par
tP. solmnent.r? de la teoría macroeconOmica". ~/ 
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Concluyendo, lil industria de hienes de capital debe de constituirse 

en un soporte para estructurar la planta industrial de los pa\ses 

en vlils 1Jc desn1·rollo 1 nunado i\ las 111od\ficac1ones que se puediln 

lograr er1 ln~. eq~ipos rC!cib·\dos del eY.terior tomando en consitternci6n 

l.:is tra11sí1:r 0.:ndn:; t:ci::nológica~ d~ los paises desnrrollados. Todo 

lo 011terio1· ~mr·l ica c<.1mci .va lo llli;!Tlt: ionainos r.ont<or con infraestr1Jctura 

r'1~r.u1·~.os, 11dt:11:fis rk intt?r1·el oc-\ onnr:;e corr1erci a lment•J entre pa1 ses 

d~~l :11..¡~:r.o 11i~·r~l dt~ dPso:~roilo econó111ico con el propf!sito do log1·ar 

1.1 lR"'lSFEP.F.tlCJI, DE TECloOLOGIA A J.()$ l'nISE5 rn D[SAllHOLLO 

t .3.1 LJ ·re . .:nolog1a 

Es i111portante conocer c1 conc:r.pto tecnolo~ia, por lo que .esta implíc<' 

sobre todo, para paises en desarrollo, o de inc.lustr\alización reciente. 

Los paises en desarrollo han atravesado diferentes etapas a lo largo 

de su desenvolvimiento económico. No es sino después de la posguerra, 

qua éstos sin desea1·1 o, se ven inmersos en el cu111erc io mundial. 

con granrlcs desventajas, respecto de los pi.tises desarrollados. 

Oichas desventajas se encuentran liñndas al ·nivel de atraso, en 

contra-pa1·tC' con el i\\'ilncP. logrado por los paise!l avanzados hl'.'tc 

más dti 150 ai1os en i!'.iptct.os científicos y tecnológicos.. Ar.im\sino, 

~/ fk:m?rdo, Q.1int<1na f\, La Crc..•i:léo Lle unn l1yJustria de fü~s 00 Capital, p. 1097. 
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la tecnoloqia a que hacemos referencia <Jb<JrCd 1:1spectos que van desde 

la mejora en la administración y sistem.is de organizilción, hasta 

P.l desarrollo de técnicas incorporadas a un proceso productivo especi-

fico; pasanr1o !lntes par su pli'lneación, gracias a la investiqación 

y de sarro 1 lo experimental { 1 OE) ~/ los paises ilvanzados han podido 

lograr esto. 

En otro contPxto. Li tecnolo9ia en el trunscurso del tiempo ha jugado 

un papel import.ante para las n<lciones avanzadas, por lo que ésta 

ha significarlo para un sector !)art i cul íll' de 1 as mismas. En consecuen-

e i a. tomando en cons i rlerac i ón que la t.ecno 1 og i a se desa!"'ro 11 a y 

perfecciona en las naciones avanzadas en donde la fuerza de trabajo 

es escas~1. ésta trata de abatir costos cte producción operando eficien-

temente los procesos productivos. Asimismo, es importante reconocer 

que "la disminución cte los costos uni t. arios resultantes exclusivamente 

de un aum~nto en la escala de producción determinan la existencia 

de economías de escala" ,3-lJ 

En ocasiones el desconocimiento de la tE>cnica empleada en la construc-

ción y operación de un determinado equipo, que va a proveer de ciertas 

ventajos o su productor, hucen oue se enqlobe en un solo concepto 

"tecnologiu" todos los aspectos que implican el manejo de la técnicu. 

(Ic:f:) fémlino utilizado para analizar el feróreo.1 referente a las inoovociooes tec
oológícas en los paises avunzacbs~ QJC cuentun coo la infraestru..-tUT"a necesaria pa
ra realizarla. O. B..1baturxie lhcm:1s "la Transfererx:ia lnt.ernaciooal de Tecnología" 
p. 611 .Y Frarcés Struart, Tccoologia y Subdesarrollo. Cap. v. 

?J..! Adriana Cassoni L y •lorge Mát.tar "ECCtlOnias de Escala: EnfOQJeS 1-'etoOOlógicos y -
~licJCiooes al Sector Marufocturero", p. 96. 
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Asimismo, y en un intento por distinguir los distintos componentes 

incluidos ba.io el término qenef"al de tecnologia, Colombia formaliza 

en la decisión 24 del Pacto Andino en i<no para efectos de negociación 

lo siguiente respecto a la tecnologia. 

"Untii separación de los elementos de propiedad industrial 
(patentes y marcas) y los componentes estrictamente tec 
nológicos de un contrato. Con reiación a éstos últimoS, 
se hizo un esfuerzo para distinquir, en la medida de lo 
posible, entre los manuales de producción proporciona -
dos en sólo una ocasión, al princioio del acuerdo de li 
cencia, la asistencia proporcionada continuamente, la-= 
tecnología incorporada en los productos intermedias y -
en los bienes de capital importados, etc. Como la tec
nología no tiene unidades de medida, en vez de negociar 
pagos por estos componentes desagregados como un pareen 
ta,ie de las ventas. la <:tecisi6n ?.4 estableció que las-=
negociaciones debían llevi:'\rse a cabo con respecto a la 
contribución de la tecnología extranjera, a la rentabi-
1 id ad de las compaili as rec~ptoras' 1 .'!:J:J 

Corr:o puede verse, los paises en desarrollo de acuerdo a su estructura 

interna y a las relaciones entre los diferentes sectores, hasta 

antes de intervcnit la UNCTA!l y On~anismos Internacionales ten'ian· 

un concepto erróneo del término tecnología .Y lo que ésta significaba 

para efectos de clasificacibn. De ahí la importancia de contar 

can la correcta acepción del término. 

1.3.2 La Producci6n de Tccnolog'ia y la Investigación y Desari'ollo 
Experimental (!DE) 

Uno de los aspectos sobresalientes que llaman la alención es la 

producción de tecnolog'ia _v las entldades que la realizan, básicamente 

~/ Coostant.ine V. Vaitsos. Oistri.OO:i6n óel l1"9rcSO y 8tµresas Tram.naciooales,, p.171. 
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esta se da en los paises avanzados por pa1·te de las empresas privadas 

que efectúan fuertes inversiones en toi:: Jl_I cabe hacer notar que 

algunas empresas no comercializan de ir.mediato las mejoras o los 

descubrimientos O, Babatunc\e Thomas~.Y llama la atención sobre el 

manejo que se hace de es ta tecno logl a protegi éndo 1 a mediante patentes, 

que son acumulad as por 1 as. empresas como reserva de capital, esperando 

el momento propicio para comercializ(lrlas. 

Consecuentemente, se ha logrado detectar en base a estudios,~/ que las 

matrices de las empresas que se dedican a producir tecnología en 

los mismos paises desarrollados, tienen de acuerdo a sus políticas 

de transferencia, entre otros los siguientes objetivos: 

a) Transferencia de paquetes tecno lóqi cos 

b) Transferencia de productos y procesos probactos 

el Concesión de oatentes y marcas 

d) Protecci 6n dP. ''sus mercados" 

e) Prolongación del ciclo de tecnologías obsoletas 

23/ Por ejrnµlo; Femando Fajnzylber nerciona que en 1%6 el 'l4% de los recursos se uti
- lizaban en Estaros Ui\cbs y el oor. de los fondos restantes inverticbs en el exterior 

se caneen.traban en cuatro países; Car.adá, Inglaterra, RFI\ y Francia con 27, 25, 20 y 
·8% respectivatente. "Las E.rrpresas Transnacionales Expansiál a Nivel r.t.n'.tial .Y Pro -
~i6n eo la l.Wstria t'exicana", p. 94. 

24/ O. lJabatunde Thcmas. La Transferencia lntemac1mal de Tt..:.cr.ologl.l y las Naciores tU?
- vas. p. ñl'Z. 
25/ ~ Vemoo. La !n...,~siOO !ntemacional y el Carcrcio 1ntemaciooa1 en el Ciclo 
- del ProclJcto. FernarvJo fa.inz..vlhet·. La Industrialización Trunca en A'rér"ica Latina, 

Constantine V. Vaitsos, Distritx1tión tel Ingreso y Eírpres<'s Transnac:\ooales, frarc~ 
St..,art, Tecoologla y S<bdesam>llo. · 
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Las empresas productoras de tecnologi a gozan de prestigio en sus 

respectivos palses por la labor que realizan ya sea transfiriendo, 

penetrando mercados protegidos, llevando a cabo investigaciones. 

y consolidando l íl.S estructuras monopól leas de producción, lo que 

les permite posiciones fuertes en los mercados de los pahes en 

llesarrol lo. 

Fa.inzylber ya hace notar el poder de estas empresas en sus propios 

países de acuerdo a las caracteri st icas que guardan en re 1 ación 

con el mercado, las economías de escala, la diversificación de sus 

procesos y productos y la reconversión a que pueden ser sujetes 

de acuerdo a las necesidades de las mismas empresas. Asimismo, 

considera a las filiales y su independencia respecto de las matrices, 

en donde dichas empresas jueqan un papel importante y a la vez, 

se significan como un problema dentro de la hegemon1a de la matríz . .?11 

1.3.3 Entidades Receptoras de Tecnología 

Dentro de las entidades receptoras se consideran los gobiernos de 

los pa1ses en desc.lrrol lo, las empresas privadas nacionales y las· 

filiales de las transnacionales. Co'llo puede verse e 1 panorama no 

es tan omp1\o a e~te respecto, por lo que puede realizarse un análisis 

somero sobre el perfil de las mismas. 

~/ FemanOO Fajnzylber, Las fnpresas Transnacíon3les Expansión a Hivél Murdial y Pro -
yecciOO en la lrx\Jstria ~'exicana, Cap. 111. 
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5e ha considerado como prioridad. por parte de los gobiernos de 

los países en desarrollo el tratar de llevar a sus palses por la 

senda del desarrollo y la tecnología ha jugado un papel importante 

al interior de estos paises, sobre todo por las implicaciones que 

ha tenido, a favor y en contra, de las estructuras socioecon6micas, 

el hecho de impulsar dichas políticas. 

Debe de seguirse enfatizando en los países en desarrollo la importancia 

de cubrir la5 necesiPades esenciales (vivienda, salud, alimentación, 

electricidad 1 etc.), consecuentemente el tipo de tecnología requerida 

puede ser sencilla o liviana. 

En relación con los paises que transfieren la tecnología se han 

evaluado los movimientos y las posiciones respecto de dichos requeri

mientos y se hacen del conocimiento general mediante la Ley Pública 

94-161 de 1975, en el Acta de Oesarrol lo Internacional para los 

años fiscales de 1976-1977 y 1978; en el presupuesto de los f..UA 

para el desarrollo en el campo de la tecnologia intermedia que a 

la sazón dice asl: 

"El término "tecnologia liviana de capital" significa aque 
llos medios de producción que economizan en capital donde 
quiera que el capiti\l es escaso y caro, y la mano de obra 
abundant.e y barata, siendo sus propósitos los de asegurar 
que el capital, que cada día se hace más escaso en el mun 
do, se ·pueda estirar para ayudar tan solo a una minoría::: 
de ellos; que los obre1~as no sean reemplazados por máqui
nas sofisticadas de las que eliminan la mano de obra don
de ya existe bastante desempleo; y además. que las nacio
nes pobres puedan ser animadas ·esencialmente a producir -
su propio capital usando el tiempo que le sobra a la mano 



de obra, ampliando así sus posibilidades de desarrollar
se independientemente de h ayuda externa" .r'_/ 
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De acuerdo a la opinión emanada de esta ley, los requerimientos 

de tecnologia de los países en desarrollo, no debieran ir más alla 

de cubrir sus necesidades más es~nciales, ya que la carga tecnológica 

no es todo lo deseable para los paises que l<l reciben. Aunado a 

lo anterior tenemos que. son las empresas de los pil~ses en desarrollo, 

las que han buscado acceder a la tecnologia con el propósito de mejorar 

los procesos productivos y ser competitivas en sus mercados, buscando ~ 

quizá imitar la imagen (ie lds ernpresas cedi:ntes de la tecriologío 

con los productos y procesos importados para tal fin. 

De lo anterior se concluye que la eslructurc1 de las empresas en 

los paises en desarrollo es de distinta naturaleza. ya que existen 

empresas pequeñas. medi.:rnas y gr.:rndes, consecuentemente, no guardan 

una proporción en procesos y productos y en su relación capital

producto. que denote algún grado de intensidad en sentido estricto, 

ya sea hacia empresas con capital constante o empresas con cap~tal 

variable, lo que se da en la realidad es una combinaci6n de ambas 

sin llegar a los extremos. 

1.3.4 Tecnologfa Exp?rtada por las Empresas Transnacionales 

Respecto de la tecnologia exportada por las emp1·esas, interesa sobre 

todo la que se destina a un determinarlo mercado, debido a las caracte

dsticas que guardan con relación a un proce5o o producto, tomando 

YJ Saruel M. Rosenblatt. TecoolOjia y r.esarTOllo ~conCmico: una Perspectiva Realista, 
p. 20. 
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en consideración las ventajas tant.o de productores, como de los 

mercados a los que dicha transferencia tecnológica va dirigida. 

Aunado a lo anterior es interesante conocer los mecanismos de trans-. 

ferencia de la tecnología y las principales consecuencias que esto 

engendra para los paises que la reciben. 

Samuel Rosenblatt denota los mecanismos de transferencia de la siguien-

te manera: 

"Hay r.tuchas formas de transfeJ"ir tecnología a los paises 
en desarrollo. Una forma. es a t1·uvé5 de la inversión -
directa de una corporación multinaciona12B/ en una sub
sidiaria de su propiedad absoluta. o en la cual tenga -
intereses mayoritarios. Otra forma es bajo un riesgo -
conjunto, donde la multinacional tiene interés minorita 
rio. Otras formas son el uso de licencias y patentes.
operación de franquicias, contratos de administración.
suministro de equipos y convenios de consulta, que pue
den hacerse independientemente o ('n combinación con 
alguno de los demás modos de transferencia. Pero la -
esencia de todos estos métodos es la t.ecnologia que se 
mueve, de una entidad privada en ~1 oais industrial, al 
receptor público o privado en el pals en desarrollo".~/ 

Consecuentemente. las transferencias de tecnología que se realizan 

a los paises en desarrollo tienen mucho que ver respecto de las 

políticas de las empresas, ya que la tecnología cedida en ocasiones 

es. tecnolo~ía que y<'! Cl11t1plió uncirlo t>n un rietPrminado pais y debido 

a las economlas de mercado en que operan estas empresas las innovacio-

28/ Cabe hacer la aclaración respecto del ténnino rrultinocional QJe está directarente 
relacionado con la estnx:tura del capital de la mpresa, 01 cbrrle intervienen ca
pitales ele diferentes pa'ises. los fines de una mpresa nultinac.1onal soo diferen· 
tes, respi;cto O¿. los de una aiµrcsa transnacionul q..e busca rronteoer su crecimien
to y rentabilidad. Coro µ.Jede verse a las mpresas que se refiere Rosa-blatt es a 
las transnacionales. 

_rl.I Satuel M. Rosenblatt, Op. Cit. p. 2!3. 
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nes en procesos y productos importan para la permanencia de éstas. 

Asimismo, el reciclar tecnología enviándola a paises en desarrollo. 

aporta ventajas para estas empresas, porque aprovechan aumentando 

el tiempo de vida de la maquinaria y equipo, porque no hay que olvidar 

que la ~aquinaria sufre dos tipos de desgaste:. el físico y el moral' 

y ambos inciden en la depreciación y abaratamiento de la maquinaria. 

Muchas de estas transferencias se realizan por lo regular entre 

empresas filiales, lo que no permite observar el tipo de tecnolo9'ia 

quP. es cedida. 

1.4 LOS TERM!NOS DE !HTERCAl1BIO Y LI\ DEPENDENCIA TECNOLOG!CA, EL CIRCULO 

V!ClOSO 

L4. l Caractet"ización de la Dependencia 

íle acuerdo a las distintas corrí entes de pensamiento (incluidas 

dentro de la Cepal) destaca en la década de los sesenta y parte 

de los setenta la teori a de 1 a dependencia, con sus pri nci pal es 

teóricos Ruy Mauro Marini, Andre Gunder Frank, Celso Furtado, Oswa1do 

Sunkel, Theotonia Dos Santos y Fernando Henrique Cardoso entre otros. 

Esta corriente de pensamiento aunque es concomitante. diverge en 

su estructura, acorde al período P.n que se ubica. Por ctra parte, 

no deja de ser importante, como hace mención Cardoso citándo a 

,1. Quartim de MoraP.s; es necesario tener las catacter'isticas de 

la periodización en la cual se inserta el fenómeno de las economias 
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dependientes, que quieren ser estudiadas de acuerdo al tipo de desarro

llo capitalista, como a la formación económica interna, y a los 

planteamientos pollticos y sociules a nivel internacional en relación 

con la lucha de clases fundamentalmente.~/ 

t.1 analizar los diferentes periodos en la evoluclón de los paises 

subdesarrollados es importante distinguir la problemática especifica 

de cada uno de el los, ya que los fenómenos sociales, no guardan 

regla alguna con el encajonamiento de situaciones en un pals y en 

otro. Consecuentemente- los estudios sobre la dependencia involucran 

aspectos tanto políticos corno económicos y sociales diferentes. 

En otro orden cte ideas consider,·rnc1o el atraso económico y la dependen

cia de los paises pobres. salta a la vista, el bajo desenvolvimiento 

en que se encuentl"an sumidos Raúl Prebrisch escribe lo siguiente: 

en el pretérito esquema a los paises pobres venia a corresponderles 

dentro del sistema económico mundial cumplir el papel de abastecedor 

mundi a 1 de a 1 imentos y materias primas para 1 os grandes centros 

i ndust.ri a 1 es ).11 Pard que estos realizaran su transformación, 

en sus inicios los requerimientos de productos industriales por 

una parte de la poblaciOn de los palses en desarro11o, generó el 

llamado intercambio desi9uJ.1P'Ycn el cual la ppor porte correspondta 

a los paises. pobres. Lo antC'rior creó unn primera fase dependiente .. 

_:¡QI Femanoo H. Cardoso, flotas SOOre el ~staclo l\ctual de los Estudios scbre t:epender<:ia, 
p. 341. 

EJ 

Raúl PreLdsch. "El 8cs;:irro11o Ecaimico de la A-rérica Latina y Alqunos de. ·sus 
Principales Prabllm.1s". Pioletin ~talÓnico de ·¡¡renca Latina, p. 1. · 
J\rghirl frm>muel, foo el q.ie prirrer111ente utilizó el cooccpto para eJ"'l'lifiéar el 
intercaroio entre países y las venta.las y desventajas emnadas .de dicho int.ercatblo 
lnµeriali= y Carerclo lnternaclooal, p. l. 



Debido a que existen otro tloo de puntos de vista acerca di? la 

dependencia como tal, se hace referencia a tres en esoecial: 

"Simplificando, diría que existen tres vertientes distin
tas (aunque no mutuamente excluyentes en términos de his 
tol"'ia intelectual que contribuyeron a hacer resurgir el
conceoto de dependencia. Ellas son: los an5.lisis inspi
rados en la crHica a los obstáculos al "de'iarrol lo na -
ctonal", las actualizaciones -a partir de la perspecti
va marxista- de los ancllisis acerca del caoitalismo in
ternacional en su fase monop6lica y, finalmente. los -
intentos de caracterización del proceso histOrico estruc 
tural de la dependencia en términos de relaciones de cla 
se que. ligando la economia y la pal Hica internaciona-= 
les a sus correspondientes locales y generando -en el 
mismo movimiento- contradicciones internacionales y lu
cha política, aseguran la dinámica de las sociedades de
oend~entes." ~/ 

Como puede verse y r.e acuerdo a lo enunciado ant.eri ormente, 1 a 

teorta de la dependencia guarda relación directa. acorde con el 

autor que realice el análisis y el matlz que éste incorpore a su 

estudio ya que, puede ser de un corte u ot:ro aún dentro de 1 a miSma 

teorl a. 

1.4~2 Los Términos de Intercambio 

l\ lo lar~o del tiempo los términos de intercambio han jugado un 

papel importante en el proceso de acumulación de los paises avanzados, 

ya que éstos se han siqnificado por las ventajaS que oper:an d~ 

manera eficiente dentro de la teoría del comercio internacional 

y que vienen a consolidar estructuras productivas, respeCt.o del. ' 

:g; Femundo H. Cardoso, Op. Cit. p. 3'26 
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gracia de espec1alizacióri de la fuerzi\ de trabajo de los pa1ses 

tanto en desarrollo como avanzados y quardan relación directa en 

la conformación de la demanda, haciéndola elástica o inelástica, 

respecto de un bien específico, en este caso la tecnología. Asimismo, 

las términos de intercambio entre naciones de distinto grado de 

desarrollo económico, a 1 realizarse mediante corrientes comercia 1 es 

en un solo sentido generan un intercambio desiqual, esto se da 

mayormente con el comercio de bienes industriales, en donde los 

paises de menor desarrol 1 o económica relativo, ceden parte de su 

riqueza a las naciones avanzadas. 

1.4.3 Orfgenes de la Dependencia 

Los orígenes de la dependencia tecnológica se remontan al período 

inmediato a la posguerra, en donde por las necesidades de los países 

en desarrollo, estos se inician en la fase de industrialización. 

Para tratar de sustituir importaciones pero al no existir la infraes

tructura necesaria para 1 a producción de rnac¡uinari a y equipo i ndi spen

sab le en los diferentes procesos productivos, los patses en desarrollo 

se ven en la imperiosa necesidad de recurrir a su importación, 

proveniente de 1 os pd is.e!» des.<1rro 11 ados.. 

Uno de los principales síntomas de la dependencia t'ecnológica se 

origina a 1 no existir como ya mencionamos producción interna· de 
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maquinaria y equí po, además de que 1 il maquinaria que importan los 

patses en desarrollo, de los paises avanzados se importa tal cual, 

sin sufrir modificación al~una 1 situación que obliga a los comprado

res a un estado de dependencia con un determinado proveedor, 

en lo que respecta a partes. piezas y asistencia técnica. 

Existen dos sectores dentro de las acti1Jidades económicas; el formal 

que incluye a todas las actividades que se realizan organizadamente 

y siguen los lineamientos de lJs naciones avanzadas, y el informal 

que incluye las actividades en donde algunas se desligan, ya que 

no han podido ser absorbidas por el sector formal. Aunque no hay 

que olvidar que algunos procesos .v productos se crean en los paises 

en desarrollo, por imitación a los realizados en los países desarro-

llados. 

Algo que denota en parte la dependencia y sus orígenes es como 

lo menciona Frances Stc\iart a continuación: 

"i:'.1 padrón del comercio internacional de bienes de capi
tal indica la gran dependencia de los paises pobres 
frente a las importaciones provenientes de los paises -
avanzados. El 89X de las importa.ciones de maquinaria y 
equipo de transporte de los paises del Sur provienen de 
los paises del Harte. el 6% proviene de las economlas -
de planeación central 1 y sólo el 5% proviene de otros -
paises del Sur''.13_/ 

La tecnología en el comer"cio internacional de bienes de cap_ital 

ha jugado un papel importante en lit conformación del subdesarrOllo 

l1,I Frarces Stenrart, !bid, p. 154. 
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de los paises pobres, al dejar a estos sólo actividades económicas 

de bajo contenido tecnológico, lo que se denota en el valor agregado 

generado por estos pa'íses y contabilizando en su Producto Interno 

Bruto, que es el que muestra el grado de avance o retroceso de 

un pa1s. junto con otros indicadores económicos. 

1.4.4 La Dependencia Tecnológica y su Costo 

Uno de los principal es costos de 1 a dependencia para los paises 

en desarrollo, es el económico, de este se derivan otros tipos, 

como el pol 'tico y el social, en efccto 1 varios han sido los aspectos 

que han incidido en la demanda de tecnologla, que no ha permitido 

a los pa, ses de menor de sarro 11 o relativa actuar de una manera 

independiente, al ocurrir la comercializacibn de tecnologla, ésta 

se constHuye en parte de un sistema de propiedad, que es protegido 

por los paises de sarro 11 ados mediante e 1 sistema de patentes. 

E:.ste tipo de sistemas se desarrollo junto con la tecnología y los 

palses que se industrializaron en los siglos XIX y xx.~/ 

Lo que la transferencia de tecnologla ha generado con la incorpora~ 

ci6n de técnicas de aHa productividad en los palses en desarrollo, 

en muchos casos ha sido el deseo y 1 a necesidad de carnbi o a nivel 

técnico, pues este se ha constituido en ·1a base esencial del avanc.e 

industrial 1 ya se funde tal deseo de desarrollo en tecnologia nacional 

o importada. 

-ª.§./ Frances Stewart, lbid, p. 147. 
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Es dificil detectar hasta que punto e J costo económico ha si do 

factor determinante para las aspiraciones de los paises en desarrollo, 

ya que la tecnología es protegida por los gobiernos y la información 

se considera confidencial~/ para los mismos. Por tanto, el factor 

económico viene a constituirse en una sangría para los pafses que 

llevan a cabo dichas transacciones, la cual es bastante importante, 

ya que dichas transferencias tecnológicas enqloban diversos aspectos 

ya mencionados anteriormente. 

En relación con las restricciones a que son sujetos dichos paf ses, 

por parte de las empresas t.ransnaciona1es en los contratos de venta 

de insumos, equipos y piezas sueltas y asesorta, de inicio los 

atan a que realicen importaciones en una sola fuente de aprovisiona

miento, lo que no permite margen de maniobra alguno y a su vez 

incrementa el costo de la transferencia tecnológica. estos costos 

son el reflejo de la dependencia tecnológica. Este tipo de dependen

cia ocasionalmente es responsable di recta del bajo poder de negocia-

c1ón de los pafses en desarrollo frente a sus abastecedores, las 

empresas transnac1onales. Por otra parte, 11 f.n un mercado perfecto, 

la competencia reduciria el costo de ta adquisici6n de tecnologfa 

al· nivel de su costa marginal, pero una vez desarrollada la tecnoJo .. 

gia, su costo marg1nal es muy bajo, a veces cercano a cero" .E! 

~/ Constantine V. Vaftsos, Op. Cft, p. 15/l 

E./ Frances Stewart, lb id, p. 157. 
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En otro orden de ideas el otorgamiento de todo tipo de insumos, 

partes y piezas a las empresas de los paises en desarrollo por 

parte de las transnacionales afianza el control sobre la capacidad 

y mantiene la ventaja, ya que con ello impide que el pais en desarro

llo decida por sf mismo al no contar con libertad en materia tccnol6-

g1ca y al carecer de los recursos financieros.~/ Por otra parte, 

existen procesos y tecnologías disponibles en el mundo, sobre todo 

en productos y procesos ya estandarizados, como por ejemplo: los 

textiles, fert i 1 i zantes, componentes para aparatos de radio y 

televisión, procesos para la producción de llantJ.S entre otros. 

t:ste tipo de tecnologfa por su estandarización y difusi6n a nivel 

mundial, no cuentan con restricción alguna y cualquier pats puede 

hacer uso de e 11 as sin afect-.ar sus propios recursos .~1 

1.4.5 ET Endeudamiento y el Circulo Vicioso 

Uno de los aspectos más representativos de la dependencia lo constitu

ye el endeudamiento externo de los paises en desarrollo con los 

grandes centros financiercs internacionales. Como apuntamos anterior

mente, los vinculas de las empresas transnacionales y los gobier'nos 

de los paises en desarrollo han conformado un circulo en el cual 

debido al atraso tecnolóqico, éste reafirma la dependencia y canse-

cuentemente crea su debilidad. 

1ª,I U'OAD, La Tranferencia de Tccnologia. Sus Consecuencias para el 1-'edio fflbiente, 
p. 33. 

l2_1 Constantine v. Vaitsos, lbld, p. 172 
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Pero vayamos al principio de esta relación, en la cual con la indus

trialización iniciada en la posguerra por los paises en desarrollo, 

la comercialización de la tecnologla por parte de las empresas 

transnacionales cobra importancia y se constitu_ve en un elemento 

de peso fundamental. 

Es necesario ubicar los distintos procesos de industrialización 

y la forma en que fueron 1 levados a cabo, por ejemplo: el avance 

del proceso de internaci ona 1i zación para cubrir tanto e 1 mercado' 

interno, como el mercado externo, motivaron el deseo y la necesidad 

de industrializarse. 

El comercio de bienes de capital y la transferencia de tecnologia, 

aunado a los contratos de ayuda atada por parte de las compañías 

transnacionales, han orillado a los paises en desarrollo a contar 

con una sola opción. En un principio debido a las características 

de los pa~ses esto no era notorio, pero conforme avanza el proceso 

de industrialización los paises en desarrollo incrementan su endeuda

miento y no logran su propósito. situación que redunda en su perjuicio. 

Por otra parte, los países avanzados mediante los créditos atados 

y. la espiral de endeudamiento de los países en desarrollo mantiene 

u.n.a cierta ventaja en este sentido, porque al no lograr aumentar 

la estructura de la planta productiva con la importación realizada 

de partes y piezas para el funcionamie~to de la 1T11sma~ lo único 

que consiguen es un eterno endeudamiento. 
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Otro aspecto importante. lo constituye la división internaclonal 

del trabajo en aquellas ramas que tienen forzosamente que ver con 

h. creación de tecnología. 

"La industrialización de la periferia en la medida que 
consiste en la implantación de fábricas para la produc 
cibn de bienes de consumo inmediato o de bienes inter-=
mediarios de "mediana tecnología", reproduce en otra -
escala y en otro contr.Jtto, la situacibn de dependen -" 
cia". ~/ 

Finalmente, concluimos que el endeudamiento externo es concomitante 

con la dependencia, ésta se manifiesta de dos formas¡ tecnoló;¡ica 

.v financieramente las cuales se desarrollan incesantemente hasta 

que no se suceda algún problema social o paHtico que le ponga 

fin. 

40/ Fernando H. Car00sa, lbíd, p. 349. 



CAPITULO 11 
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Z .1 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE BIENES PE CAPITAi. 

2.1 .. 1 La lndustr1a1ización en México 

Bastante se ha hablado acerca de la problematica que originó el proceso 

de industrialización en sus diversas etapas en nuestro país, asl 

como de la periodización de las mismas, pero las etapas que se destacan 

principalmente son dos; la primera, de 1930 a 1950 que se denominó 

"sustitución fáci 1 y forzosa 11 de importaciones la cual fue dirigida 

a 1 a producción de bienes de consumo; y la segu~d a de J 950 a 1970 

que se caracteriza por la fi\bricación de bi!!nes de capital y bienes 

intermedios. 1/ Ahora bien por lo que respecta a la inversión pública 

federal, en las etapa:; mencionadas ésta comienza a desarrollarse 

débi 1mente, pues en la primera etopa tenemos, que del total para 

el año de 1940. el 21º4 correspondió a fomento industrial, 15'7; a fomento 

agropecuario, mientras que el restante 52'~ era destinado a transportes. 

y comunicaciones (véase cuadro I I 2) constítuyéñdose éste en -

uno de los renglones sobre el que descansarla la economia e1 trata!" 

de promover 1 a infraestructura necesaria para el des arrollo industria 1 

del pais. 

Es importante tomar en cooside,.-ación el fomento industrial, mientras 

que en la década de 1940 a 1950 es te crece a una tasa medí a del 30%, 

el fomento agropecuaro lo hace al 28'!;, transportes y comunicaciones 

únicamente alcirn2a el 22'Y., aunque hay que hacer notar que a precios 

]! SalvaOOr Cordero H. O:n:entración iOOustdol y ¡xider ecooá11ico en 
fléJdco, p. 26. 
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corrientes dentro de la participación del presupuesto, el rubro anterior 

registraba en 1950, el 40% del presupuesto total, quedando relegado 

el sector agropecuario con 516 millones de pesos, que en el despegue 

hacia el proceso de industrialización vía la sustitución de importacio· 

nes, se constituyó como un renglón estratégico en la conformación 

y transferencia de recursos hacia el sector industrial por las políticas 

llevadas a cabo por el Estado, y que todos conocemos. 

Algo que no puede soslayarse en esta etapa inicial es la inversión 

fija brutd con sus principales componentes, en la conformación de 

la planta industrial. Considerada ésta, dentro del producto interno 

bruto (PIB) para los años en los cuales da inicio el proceso de indus· 

trialización en nuestro pais. Asimismo, como menciona Cordero 11 No 

se puede estudiar el desarrollo económico de México sin hacer mención 

a la industrialízación y no se puede estudiar ésta sin mencionar 

las inversiones extranjeras". ~/ 

En el estudio que Cordero realiza, lleva a cabo un análisis de la 

formaciOn de los grupos económicos más fuertes del pais, que inciden 

di rectamente en el proceso de i ndus tri al izaci ón y en 1 a conformación 

de las principales industrias durante ese periodo. Como puede verse, 

la infraestructura y la urbanización de las principales ciudades 

del pais; México 1 Guadalajara y Mon_terrey fueron fundamentales dentro 

de los ·objetivos perseguidos por el Estado. 

y Salvador Cordero H. ~. cit. p. 2. 
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Es necesario reconocer la importancia en las diferentes a.reas del 

país en donde la participación del capital privado era nula, existiendo 

la necesidad de que el Estado interviniera~ con el propósito de que 

dicho desarr'ol lo económico no fuera tan desigual. Asimismo,, la inversión 

extranjera buscó las industrias m'3s rentables para establecerse, 

entre las principales industrias destacan en ese periodo la producción 

de maquinaria y equipo, la de material de transporte y la de bienes 

intermedios. Lo que hizo que este tipo de inversiones fuesen claves 

en la producción industrial, fue el desarrollo del mercado interno 

y el crecimiento de las zonas urbanas que ya mencionilmos arriba. 

En lo que concierne a 1 a inversión fija bruta contemplada dentro 

del PlB, sólo se significaron los rubros citados a precios corrientes 

hasta el aílo de 1950 con lJ.6%, mientras que el PIB para ese mismo 

año fue de 39, 736 millones de pesos corrientes (muy bajo para los 

requerimientos de industr'ialización del pai~). La 'impor"tación de 

maquinaria y equipo para cubrir las necesidades de la planta productiva 

en el r>a is cree i 6 de 104 mi 11 enes de pesos en 1940 a l, 570 mi 11 ones 

de pesos en 1950, lo que significó una tasa media del 31.2 por ciento. 

Por otra parte, la producción de inac¡uina..-la y equipo fue muy baja, 

put;s. tan sólo alcanzó 22.6% del total en el periodo 1940 - 1950 

(véase cuadro I I - 3). 

2~ 1.2 los Bienes de Capital en Nuestro Pais 

El desarrollo de las primeras industrias productoras de bienes de 

capital se remonta la década de 1940 con empresas de 
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12 subsectores ll dentro de 1 as diferentes ramas manufactureras. 

se incluyen en ese inicio un número considerable de empresas, 141 

en total (véase cuadro 1 J - 4). Algunas de 1 as empresas pioneras de ma

yor antigüedad las enco'1tramos en los subsecton=s siguientes: bombas, 

basculas, ventiladores, equipo industrial textil, equipo industrial 

del vidr-io, engranes y reductores, herramental. tuberia y motores 

generadores. Estos subsectores industriales forman una pequeña po1·ción 

de 1 tata 1 del sector manuf acturel'o, que eng lona al grueso del censo 

industrial pero no por esto deja de ser importante en su ilporte al 

valor agregado y directamente al PlB generado en nuestro país. 

A lo largo del desarrollo de la industrialización en nuestro pais 

la inversión extranjera se ha constituido como factor importante, 

sobre todo como ya mencionmnos anteriormente, invirtiendo en la creaci6n 

y desarrollo de ramas estrategicas para la economía. Además de partici-

par dentro de las instituciones financieras para el control de las 

empresas abastecedoras de insumos, situación necesaria para evitar 

estrangulamientos y problemas. en los canales de distribución y comer

cialización éstos tian sido factor fundamental en las politicas de 

las empresas al ser inteyradas, vertical y ha1~izontalmente por las 

mismas sociedades de inversi6n, con el propósito de diversificar 

su ºproducción. 

y El témrino slbsector, se tmi> cmo referencia para derotar a las irxJustrias producto-
ras de bienes de capital, con carocterísticas similares a las ya existentes y ~ 
cuentan con antecedentes suficientes para ser coosideradas de acueró::l a un grupo 
afin, en reconocimiento a las condiciones individuales necesarias para la integración 
de una Cfrtara o Asociocié:fi del raro. Nafin. S.N.C.· Estudio de capacidocl instalada 
potencial tecnológico y ventajas carparativas de la irdustria debieres de capital. 
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Respecto de la integración llevada a cabo por los industriales Cordero 

realiza una descripción correcta de 1 as formas de abastecimiento 

que permitieron \ila las politicas del Estado fomentar la industrializa

ción acorde a los intereses de los industriales. 

"La integración vertical fue una respuesta a un 
mercado incierto e imperfecto que les permitió 
ali vi ar incertidumbres en cuanto a los proveedores 
de insumos y disminuir costos. Ademas este tipo 
de integración permite que las inversiones que 
genera al grupo repercutan favorablemente en su 
intedor y en su benl.•ficio. La integración horizon~ 
tal y la diversificación en la producción les 
permite aumentar sus flujos de información y dismi· 
nuir las inccrtidumUres en la toma de decisiones 
sobre inversiones y producción." ~/ 

Uno de los aspectos en que se hizo hincapié fue en el manejo y en 

la estructura del capital. Consecuentemente observarnos a través 

del tiempo. como se transforma la ldiosincracia del inversionista 

nacional ~/ al asociarse con el capital extranjero, en el periodo 

al que hacemos referencia, sobre todo por los requerimientos de bienes 

de capital en este inicio, debido más que nada a la fusión de capitales 

requeridos en los diferentes sectores de 1 a economi a. 

Visto as f tenemos que, de 1950 a fines de 1960, segunda fase en la 

cuál se intensifica el desarrollo de proyectos de industrias productoras 

de bienes de capital, se genera un crecimiento superior al del inicio~· 

diversificándose las ramas del sector manufacturero, y en espeCial 

las del sector productor de bienes de capital con un total de 8~2 

4/ Salvador Cordero H. !bid. p. 33 

'31 !bid. p. 28. 
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empresas, que se constituyen en un fuerte impulso a la industrialización 

y al desarrollo económico del pais (véase cuadro II - 4). 

2.1.3 El Desarrollo de la Industria de Bienes de Capital 

Esta etapa de la industria productora de bienes de capital, es una 

continuación de las dos anteriores. se 1 leva a cabo a partir de la 

década de los setenta y continua hasta nuestros dfas, basada en las 

politicas impulsadas por el Estado, dentro de las cuales podemós 

considerai~ entre otras las compras efectuadas por el sector público, 

la protección a ésta industria y los estimulas en sus diferentes 

formas. 2._I Mediante estas politicas el Estado trató de impulsar 

un subsector estratégico como lo es el de los bienes de capital con 

el propósito de convertirlo en el soporte que apoyara las demandas 

de los demas sectores de la economía, en cuanto a sus requerimientos 

y necesidades. Para el segundo quinquenio de los setenta las politicas 

de fomento y desarrollo tienen su sustento económico fundamental 

en los hidrocarburos y en la inversión extranjera. aunado tanto 

al endeudamiento interno como externo y son elementos fundamentales 

dentro de dicha politica hacia este sector. 

En ·el mismo orden de ideas, las políticas anteriores se reflejaron 

en la demandá de bienes de capital para las diferentes industrias, 

consideradas &stas dentro de la estructura de importación correspondien· 

te a los distintas bienes de consumo; intermedios o de capital, Se 

§! Nafin-Chudi. ~'éxico: Una estrategia para desarrollar la industria 
de bienes de capital. p. 141. 



40 

observa {en el cuadro 11 - 5), que la importación de bienes de capital 

para 1966 alcanza el 46.2%, le siguen en importancia los bienes interme

dios y por último, los bienes de consumo con 35.8; y 17.9% respectiva

mente. Para 1974, se tienen en el mismo orden 36.8; 41.4 y 21.7%, 

lo que significa que únicamente el crecimiento promedio para el periodo 

analizado fue del l0.7'h en total, aunque hubo sectores como el de 

bienes de capital que tuvo decrementos corno puede verse en las cifras 

mostradas en e 1 cuadro I l -5. 

Ya hacirimos mención anteriormente sobre la importancia que tiene 

la inversión extranjera en los diferentes sectores de 1 a economi a 

y en especial en los de mayor composición orgánica de capital, este;> 

se demuestra a continuación con lo siguiente; por ejemplo, dentro 

de la estructura sectorial de las importaciones, enmürcados los distin

tos sectores de la economia del pais, los bienes de capital en cuanto 

a requerimiento tuvieron diferente demanda¡ para 1971 las empresas 

públicas importaron tan sólo el 0.13%, mientras que las empresas 

extranjeras alcanzaron 9. 46%, rel egündo al segundo lugar a las empresas 

privadas nacionales que importaron ünicamente el 6.40X. Para 1974 

los sectores disminuyen pero 110 en la misma proporción, ya que las 

emp1-esas ~ .... t1 l'wjeros, tan sólo redujeron en 0.26 centés1111as de punto 

sus requerimientos de importación de bienes de capital (véase cuadro 

11 - 6). 

Algo que es di::! particular importüncia para los fines que nos ínteresa, 

analizar son fundamentalmente l.;1s cuestiones tecn_ológicas Y. su relación. 

con el capital extranjero, ya que en el periodo de refer.encia: se 
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hace más patente el fenóneno que se venid OOservando desde la segurda fase , 

referente al fomento de los b1enes de capital, ya que son las empres¡;¡s 

mexicanas con part ici paci ón de capi ta 1 extranjero (EMPE) 1 las que 

tienen acceso a la tecnología y que a su vez intervienen dentro de 

la industria m.:rnufacturera con un peso significativo que incide en 

la estructura industrial del pais, ocasionando situaciones de desajuste, 

lo que se ve reflejado en los cteficits de la balanza comercial de 

nuestro país. 

Por otra parte, Kurt Unger en su estudio separa la industria de acuerdo 

a su importancia en dos ti pos de bienes, prioritarios y no pri or1tari os, 

así tenemos que éstos "pueden estimarse en atención a tres dimensiones 

tecnológicas: la intensidad del capital fijo por empleado como indicador 

de tecnología incorporada en maquinaria y equipo; el salario promedio 

por obrero en estimación de tecnologia incorporada en las habilidades 

de la fuerza laboral. la participación de los gastos en patentes, 

marcas y regalias por servicios técnicos en el valor agregado corno 

aproximación a la importancia de adquirir tecnolog1as mediante la 

celebración de contratos de transferencia tecnológica". !J 

El enfoque que ubica correctamente a los bienes no prioritarios los 

distingue de aquellos que sirven como insumos estratégicos en el sector 

industrial y que cuentan ademas con una intensidad de capital que 

los diferenciJ en forma si9nificot:iva del resto de los demás bien.es_. 

En segundo orden y también con una \ntensidad alta, se ubican los 

bienes intermedios. ~ 

J.! Kurt. llnger y luz Consuelo Salda?°'1a.~ f.'éxico, Transferencia de Tecnología y 
Estructura lnó.lstrial. p. 26. 

!Y !bid. p. 27. 
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En el anallsis que hemos venido realizando hace falta retomar algunos 

aspectos, sin los cuales no hubiera sido posible plantear los proyectos 

de inversión en los diferentes sectores de la econom1a. Afortunadamente 

en ese periodo en México se contaba ya con algún tipo de infraestructura 

operacional: vlas de comunicación, energéticos (gas y petróleo) 

y electricidad entre otros, que permitieron al pais lanzarse a la 

aventura de 1 os grandes proyectos industrial es, tomando en consideración 

los recursos naturales y la capacidad de aprovechamiento de los mismos, 

Es en esta etapa cuando se plantean los proyectos sobre bienes de 

capital fundamentalmente apoyados por la industria siderúrgica y 

los recursos provenientes de los hidrocf)rburos. 'J../. pero la problemática 

de la crisis en la segunda mitad de los setenta provocó una contracción 

en las actividades económicas, que no son retomadas nuevamente sino 

hasta 1977, gracias a los recursos generados por los descubrimientos 

y la ampliación en la explotación de la plataforma petrolera que 

seria la principal fuente generadora de divisas para el pafs durante 

el boom pet..-olero. Favorablemente. estos ..-ecursos y las políticas 

impulsadas por el Estado provocaron en un principio una creciente 

demanda de importaciones de bienes y servicios, apoyada por los grandes 

con.sarcias financieros internacionales. que procedieron a otorgar 

créditos de todo tipo y no midieron el impacto que estas facilidades 

traeri "" como consecuencia para nuestro país, aunado a 1 a fa 1 ta .de 

visión por parte del gobierno mexicano. Ya que como sabemos la ac'tivi-, 

dad económica ha estado sujeta a marcadas variaciones· ciclicas, espe-. 

2f Victor L. Urquidl.- El Futuro do la Econonia lncl.Jstrial. 
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cialmente en la década del setenta y principios de tos ochentd • .!Q/ 

Finalmente, la evolución del Producto Interno Bruto (PJ8) 1 ha seguido 

diferentes manifestaciones en la rama productora de bienes de capital 

en el periodo que corprende 1982 a 1986, pasando de 100.0 99.3%, que 

en términos reales equiv11le íl una tasa promedio anual de -o.n; respecto 

del PIS. Asimismo en el periodo mencionado, el nivel de la actividad 

económica tuvo 1 igeros repuntes de 1983 a 1985, para nuevamente descen

der en 1986. Por otra parte 1 considerando tasas de crecimiento anual; 

por ejemplo, de 5.JA, para 1983 en cuanto a la participación relativa· 

tuvo un decremento respecto de 198?., en 1984 y 1985, ya que existieron 

en ese periodo repuntes para nuevamente en 1986 sufrir una recaída 

(véase cuadro I l - 7). 

En otro orden de ideas, la relación Bienes de Capital / PIS total, 

en la conformación de la Inversión Fija Bruta, en 1982 fue de 3.2%, 

mientras que los bienes de capital sobre el PIB industrial 1 mostraron 

una relación de 2.8 veces dentro de la estructura industrial. Flnalrnen

te, los Biene~ de Capital / PIB manufacturero se fueron hasta 4.2 

veces, lo cual demuestra la importancia de la industria de bienes 

de capltal para los demás sectores de la economia. pero fundamentalmente.

en las ramas de mayor generación de valor agregado para la economfa 

en su conjunto, y que en el análisis realizado le corresponde al 

ramo manufactl..rero, 

l.Q.I Nafin-Onudi .- Op. cit. p. 6 • 



En base a las condiciones ya mencionadas. no fue posible continuar 

con esta tendencia. sobre todo porque a partir de 1983 se hace manifies

to el fenómeno de la crisis. mostrando problemas estructurales en 

economias fragmentadas como 1 a nuestra. 

"Se dice que una economia es "fragmentada" en el sentido 
de que 1 as empresas y 1 as unidades familiares se encuen 
tran tan aisladas que han de afrontar diferentes preciOs 
efectivos para la tierra, la mano de obra. el capital y 
1 os productos; y no tlcnen acceso a las mismas tecnolo
gías." .!.!_! 

Nuestro país no fue la excepcibn, respecto al descontrol existente 

en la cconomla mundial pero pudo mantener la planta industrial en 

funcionamiento, aunque a bajos niveles de producción respecto de 

su capacidad instalada o seíl n menos del 50'.l, aunque hubo empresas 

que tuvieron que cerrar por incosteabi l idad y otros factores que 

más ade 1 ante mencionaremos. 

En la actualidad 1 a industria productora de bienes de capital se 

encuentrd integrada por 53 subsectores. con un total de 1183 industrias 

en diferentes ramas de la producción. Destaca lu rama metalmecánica 

de ingenierla con el 31.S't, le sigue en importancia la rama metalmecclni-

ca d_e catálogo y las manufacturas eléctricas con 18.4 y 11.6% respecti-

vamente. Asimismo, aunque existen ramas romo la metálica bás'ica 

con 0.8% 1 no deja de ser sorprendente que en el desglose a nivel de 

subsector (producto), 1 a consistencia entre 1 as di versas empresa$ 

productoras de bienes de capital, ~stas son las que mayor valor a9regado 

generan, debido a sus procesos intensivos en mano de obra . 

.!!:' Ronald 1 M: Kinron.- Dinero y Capital en el Desarrollo Económco. p.9. 
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Fina 1 mente, t enemas que ex i s ten reng 1 enes dentro de 1 a produce i ón 

de bienes de capital que, como anotamos arriba, se encuentran insuff

ci entemente desarro 11 ados y son de importancia fundamental para el 

desarrollo económica de 1 pal s. Entre los principales destacan los 

siguientes: Turbomaquinaria; equipo de electrónica profesional; 

equipo para 1 a industria petrolera y para la petroquimica entre otras 

(véase cuadro 11 - 4). 

2.2 LOS BIENES OE CAPITAL Y EL OESARROLLO ECONOl~ICO OE MEXICO 

2 .2.1 Infraestructura, Urbanización e Industrialización 

El crecimiento de Jos polos de desarrollo en nuestro pais ha sido 

durante las últimas cuatro décadas un problema, ya que se ha manifestado 

un desequilibrio tanto en el aprovisionamiento de infraestructura 

como en su distribución territorial. En este proceso, el Estado 

ha jugado si empre un papel primordi a 1 como promotor y creador de 

la infraestructura necesaria para favorecer a la industria, ésta 

ha sido tanto material y ecorió11dcu como en recursos humanos. necesarios 

para el funcionamiento del aparato productivo. 

En un principio, el objetivo principal del Estado fue el de promover 

la instalación de industrias nuevas y necesarias para el desarrollo 

económico del pais, pero estos objetivos se vieron desvirtuados por 

la mala programación a que fueron sujetas dichas industrias, entre 

las principales causas de desviación encontramos, por ejemplo, falta 

de orientación in·dustrial adecuada, concentración de las actividades 

comerciales en los polos de desarrollo~ pr"otección "excesiva a ra 
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industria manufacturera y fina Jmente una po 1 lt ica arancelaria favorable 

a la misma. 12/ Factores todos ellos que, jugaron en contra de la 

politica económica establecida por el Estado paril la promoci6n del 

desarrollo industrial del país. Asimismo, el desarrollo industrial 

se privilegió, para las ciudades que opcruron desde sus inicios como 

capitales y que fundamentalmente contaban con algiin tipo de infraestruc~ · 

tura, como fue el caso de las ciudades de M€>xico y Guadal ajara, Monte~ 

rrey fue un caso muy especial, ya que st.:> constituyó co111D la principal 

ciudad en ld cual surgieron la indu<;tri<i sidcrürgica y la industria 

met.Jlúrgicd a principios de siglo, sirviendo de sopor·te a la industria 

metalmecunicd y en el periodo del desarrollo de la industrialización 

a la de bier.es de capital. Por otr\• parte, cabe hacer notar que 

el fenómeno industrial como lo menciona S.11úl Trejo. es un fenómeno 

netamente urbüno. 

ºLa explosión urbana que vive México hace más de cuarenta 
años ha sido paralela al proceso de industr1alizac16n ... 
aceleradti.. Este sólo hecho bastada para considerar como 
esencial el análisis de la relación entre la polltica in
dustrial y el proceso de urbanización. Siendo la indus-
trit1 moderna un fenómeno primordialmente urbano, el usa -
de di versos instrumentos de poli ti ca para promover el ere 
cimiento industrial ha tenido un efecto directo sabre el
crecimiento de J as ciudades". .'!21 

[n cuanto t.1 ld urban1Zac1on y al desarrollo industrial, este tuvo 

visos de crecimiento en ciudade~ en las cuales la concentración pobla-

cional privilegiaba la instalación de industrias cerca de los mercados, 

mas que nadd con el propósito de abatir costos de transporte y sobre 

todo por las altas tasas de utilidad generadas, apoyadas por el Estado 

J]_I Nacional Financiera, S.A.,.- La Politica Ind.Jstrial. p. 205 

.EJ Saúl Treja Re~s.- El Futuro de la Politic.:i Industrial en f·'éxico. p. 119 
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vía los incentivos fiscales, los aranceles y los permisos de importación. 

entre otros, que redundaban en una protección completa a las diferentes 

industrias inanufactureras. 

El tipo de industrialización llevado u cabo en las principales ciudades 

del país nunca fue el óptimo, porque se siguió insistiendo en el 

modelo de desarrollo industrial de las décadas inici(!,les, sobre todo 

por la falta de visión por parte de los industriales mexicanos, respecto 

de, los mercados externos, debido a que éstos sólo pensaron en un 

principio en el mercado interno y nunca en su expansión hacia el 

exterior, denotándose esto en la instalación de las industrias en las 

grandes urbes lejos de los principales lugares de movilización de 

mercanci as, hacia los mercados exteJ"nos 1 factor de peso fundamenta 1 

en el desarrollo económico del pais. En consecuencia el asentamiento 

industria\ llevada a cabo en las principales ciudades del pats tiene 

el inconveniente de la ubicación para compelir en los mercados interna

cionales aunada a otro tipo de elementos que a continuación mencionamos; 

por ejemplo, se han dejado de lado elementos importantes en la actualidad 

cama, la productividad y los controles de Cillidad por parte de las 

empresas manufactureras privadas pa1~a competir primero a nivel nacional 

y po.steriormente a nivel internacional, 

Eri un principio, el Estado privilegió la i11staloción de industrias 

cerca de los mercados, lo cual aprovecharon las empresas para abatir 

costos, tanto de producción, como de transporte pero ya se ha visto 

con la evolución del comercio internacional y principalmente en la 

estrategia de las empresas transnacionales, que los patrones 
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de acumulación de capital muestran un giro en cuanto a la concentración 

y distribución industrial, por lo que sucede en últfmas fechas, ya 

que se esta dando una interrelación entre las diferentes industrias 

productoras de manufacturas propiedad de estas empresas para 1 levar 

a cabo la elaborJción de un producto final.~/ Situación que antaño 

no se estilaba debido a la escasa integración de las diferentes indus

trias y a las líneas de producción existente5 en 1.Js mismas empresas. 

Consecuentemente, los patrones de lndustrialización en la actualidad 

hacen urgente la necesidad en nuestro país de la intrumentación de 

una política de planeación regional a la..-go plazo, con el propósito 

de promover el desarro 11 o económico u lo 1 argo y ancho de 1 pal s. 

2.2.2 Centralización y Desarrollo Económico 

El fenómeno de centralización, se ha dado colateral al desarrollo 

de la actividad económica en nuestro pais, éste se manifestó con 

mayor i ntens i dild sobr~ todo en 1 as ciudades que desde un pri nci pi o 

mostraron elementos suficientes, para poder llevar a cabo la industria

lización en su espacio territorial, en donde, se asentaron las primeras 

industrias manufactureras de nuestro pais. Más adelante conforme 

pas~ el tiempo, el Estado participa en mayor medida en la concentración 

y en la centralización de la actividad económica y política; primero, 

con la instalación de los poderes ejéculivo, legislativo y federal 

e11 la ciudad de México, posteriormente con el apoyo a la indusfria, 

mediante el otorgamiento de subs1dios y e.w.t:nc.iones fisc.dles d~ todo 

.!_o/ S.Ul, Trejo Reyes.- Op. cit. 
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tipo, que estimularon como ya mene ionamos el desarrollo de tres polos 

industrial es únicamente, re legando el atraso a las demás zonas económi -

cas del país. Con la problemática inherente al mismo fenómeno. 

En lo concerniente a la regionalización a últimas fechas ha cobrado 

importancia económica, el profesor Angel Bassols, señala al respecto 

de la misma, que ésta se encuentra ya dada, y que lo que hace falta 

es una reordenación en e 1 sentido de atacar 1 a prob 1 emfiti ca antes 

citadil, la situación en cuanto a este tipo de distribución se muestra 

en el Mapa II - 1, mostrando las grandes regiones económicas, ocho 

en total existentes en el pais, quedando de la siguiente manera 

su distribución; Noroeste, llorte, Centro~Occidente, Centro-Oeste, 

Este. Sur y finalmente la Pen·insula de Yucatán, la mayor participación. 

en el PIB industrial (extractivas y transformación), lo generaba 

la zona Centro~Este con '19.4 por ciento, le sigue en importancia 

el Noreste, con 13.9 por ciento respectivamente, _!2/ durante ese 

periodo. 

A pesar de que esta situación prevaleciO en la década pasada no 

deja de tener importanci a 1 por 1 as candi e iones económicas por las 

que atraviesa actualmente el pafs. algunos de los aspectos mencionados 

anteriormente han pers 1 st ido y se sigue manifestando. 1 a tendencia 

en 1 a instalación de las industrias en lugares donde ya existe 1 a' 

infraestructura, aunque cabe hacer notar, que en las condiciones 

actuales. existen ~ndustr1as que pueden operar con un bajo .nivel 

15/ Mg!l, Bassols Batalla.- Geografía, Subde5arrollo y Regiooalizoción. 
- pp. 159 y 161. 
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de infraestructura y posteriormente ir promoviendo e-l desarrollo 

de la misma, fortaleciendo de esta manera el desarrollo económico 

en las zonas o regiones en que se instalen. Lo mencionado lineas 

arriba ha sido sólo una parte de la problemática exislente a lo largo 

del proceso de crecimiento industrial y urbn.no desmedido. 

"El proceso de crecimiento urbano ha sido continuo en Méxi
co durante todo el siglo. El impulso definitivo a lacen
tralización en el a.rea del Va11e de México se dió a fina
les de los años cincuenta con lil construcción de grandes -
obras públicas y el mejoramiento sustancial de las coridi-
ciones de vida en la ciudad en relación con el campo . ..!..§../ 

Otro problema lo constituyen los efecto-:. cco11ú111icus. politico:; y 

sociales que han pesado sobre este t1po de decisiones. La política 

económica que hemos venido anülizando, {v19ente a lo largo del periodo) 

se const'ituye como eje fundamental en L'l desarrollo de la industrialiZa-

ción. Asimismo, junto a la dlsldbución de la riqueza generada por 

los distintos sectores de la economia, este tipo de políticas generó 

un desequilibrio al llevarse a cabo la transferencia de recursos 

del campo a lo ciudad, manteniendo bajo el costo de la fuerza de 

trabajo en beneficio de los industriales, ensanchando la brecha entre 

el campo y la e iudad, 1 o que provocó una mi gruc i ón de gente del campo 

a 1 a'S grandes urbes. 

Consecuentemente, toda la probiemálica µlanteoda y las políticas 

económicas llevadas a cabo a lo largo de cuatro ctecildas se han mostrado 

ineficaces para proporcionar las condiciones adecuadas de vida 

]ir Saúl, Treja Reyes,- !bid. p. 121. 
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la población en su conjunto. Por tanto se hace urgente la necesidad 

de replantear la politica econúmlca en beneficio del Pil'ÍS entero 

y no sólo de unas cuantas ciudades o regiones. 

2.2.3 La Etapa de los Bienes de Capital 

Por largo tiempo el Estado privilegió la esfi::ra de la producción 

de bienes de consumo fin11l, esta política incidió en la importación 

de bienes de cap1tal para las empresas de la industria manufacturera, 

apoyada principalmente en lo~ bajos aranceles, otorgados por el Estado 

además de exenciones fiscales a las empresas productoras de éstos bienes, 

via los permisos para su importación libremente, entre otras cosas, 

etc. etc. 

La etapa que hacemos mención y en la cual no se favoreció a 

la producción de bienes de capital. tan necesarios para el pais, 

es la inicial. Ya que en un principio se priorizaba fundamentalmente 

a 1 a demanda fina 11 1 a cua 1 generaba frecuentemente mayores ut i 1 idades 

para los empresarios, por el mercado cautivo de que disfrutaban. 

En ese periodo, para los industriales producir bienes de capital 

era· poco rentable, sobre todo por los largos periodos de maduración 

a que se encontraban sujct.:i5 las i11verstones. además de la existencia 

de inversiones en otras áreas de la producciór; y principalmente por 

el mercado cautivo que disfrutaban el de bienes de consumo final. 

11 No obstante los propios industriales ubicados en activi
dades de consumo final, detectaron posibilidades de fa
bricación de maquinaria y equipo intimamente relacionadas 



con su propia actividad, lo cuül con!itituyó, en muchos 
casos, el inicio de err.presas productaras de bienes de 
e apita I ''. .!2_1 
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Tal es el caso de Ingenieros Civiles Asociados (lCA), con la instalación 

de Industrias del Hierro y la de su filial Compacto, S.A., en la 

ciudad de Querétaro t?n el año de 1977 aproximadamente, siendo su 

principal promotor el lng. Bernardo QuintJna f,,, estus e•npresas cornenza-

ron como talleres de paileria pesada, y arnpliilron posteriormente 

su catálogo de productos, en la dClUt'l.l id,1d se produce en estas empresas 

equipos de proceso muy variado para las industrias; petrolera, petroqui-

mica, azucarera, química, siderúrgica, eléctrica, minera de la construc-

ción, etc. Por tanto como puede verse el aporte de estas empresas 

es importante para la economía en su conjunto, ~/ 

En el periodo analizado. la oferta de bienes de capital es baja, 

debido a la escasa producción de los mismos. aunodo a situaciones 

que se venían gestando, durante la crisis económica en el quinquenio 

1981 - 1985 y a las bajas inversiones realizadas en este sector tan 

impo··tante para el funcionarnicnto de la economlo. 

Hasta 1970 la producción de bienes de capial fue satisfactoria Y, 

en ~lgunos casos de buena calidad a nivel interno, por lo que 1 legó 

a irerecer reconocimiento por parte del Estado .. !..2/ Posterior a este 

periodo y debido a los problern3s ya mencionados este sector decayó. 

17/ Nafinsa-()1ucii.~ li'exico: Una Estrategia para Cesarrollar la Inó.Jstriil de Bienes 
- de Capital, p. 47. 

_!!Y Bemardo, t)J1ntana A., ,- Op, Cit . 

.!2.f Nafinsa-Oludi.- Op. cit. p. 48. 



Consecuentemente existió la necesidad de intervención por parte del 

Estado para participar activamente en ~u reactivación, más quf' nada 

con eJ propósito de apoyar a sectores estratégicos de la economía 

CFE 1 Pemex entre otros que requerían de bienes de capital y que al 

no producirse en el pais necesariamente tenian que estarse importando 

ocasionando fuertes problemas a largo p 1 azo por 1 os déficits comercia les 

generados y persistentes, reflejados estos en la Balanza Comercial. 

2.3 PROBLEMATICA DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL 

2.3.1 Ciencia y Tecnologfa en México 

Debido a problemas que se venian suscitando en la balanza de pagos 

de México. a partir de 1 a segunda mitad de 1 a década de 1 os sesenta. 

el país se vió en la necesidad de plantear una política de desarrollo 

cient'ifico y tecnológico, acorde a 1 as necesidades del pais, que 

sirviera de soporte para aliviar en parte la situación de atraso 

en que se encontraba nuestro país. Ocasionado sobre todo por presiones 

de tipo demográfico, que impidieron entre otras cosas: unil mejor distri

bución del gasto píiblico, entre el grueso de la población. 

Derivado del fenómeno poblociona/ y por las alt11s tasas de natalidad 

en México. no fue posible que el Estado organizara conforme a las 

necesidades del pafs, una estructura educativa acorde ü los requerimien~ 

tos educacionales en todos los niveles, originando con esto distorsiones 

a todos los niveles educativOs, centrandose en los más e1ementa1es. 
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Desviando la asignación de partidas necesarias en los renglones cientí

fico-tecnológico esenciales para el país. Consecuentemente, el ocuparse 

en muchas ocasiones, solamente de los niveles elementilles no permitió, 

que el país alcanzara los fines propuestos, redundando todo lo anterior 

en una baja productividad y eficiencia, al no capacitar adecuadamente 

a la fuerza de trabajo, que se incorpor'aria posteri0rmente a la indus-

tria. 

"En general, los paises en desarrollo no han logrado 
o no han intentado cambiar las actitudes político
sociales caracterlsticas de su perlado preindustrial 1 

con lo que se han incapacitado a si mismos para par
ticipar o aprovechar la revolución científico-tecooló 
gica a escala mundial en función de sus propios obj"€ 
ti vos de desarrollo". !:2_1 -

Esto más que nadal denota las estructuras y la configuración de los 

paf ses económicamente atrasados, que se incorporaron posteriormente 

al proceso de desarrollo industrial, encontrándose en el mismo 

con una situación des ventajosa en relación a los paises avanzados. 

En este contexto México no fue la excepción corno se ha visto a lo 

largo del análisis. 

En los inicios, cuando se conoció el estado de subdesarrollo científico 

y tecnológico en que se encontraba México; el costo económico tan 

enorme y el tipo de acumulación llevado a cabo, basado en la transferen~ 

cia de recursos de un sector a otro, en este caso del agrfcola al 

industrial, con el consecuente pago del mismo por la sociedad en 



su conjunto, existieron manifestaciones en contra de la política económ_!. 

ca y en especial ~acia la poi itica "cientifica y tecnoló91cau errónea. 

Llegaron incluso a existir manifestaciones. algunas fuera de contexto 

que pedían se rompiera de t.Jjo con la dependencia lecnolbgica del 

exterior y se optara por el desarrollo de una ciencia y tecnologla 

mexicana, Pero estos planteamientos dejaban de lado la evidencia 

histórica. respecto de que ningún pal s puede c'li s 1 arse de 1 os descubri -

mientas cientfficos y tecnológicos generados en el ámbito mundial ·'!J.! 

Uno mas de los errores inmerso en estos planteamientos, era que las 

actividades de investigación científico-tecnológicas, se podian desarro

llar en un corto Plazo, y proporcionar frutos de inmediato; cuando 

de antemano se ha visto, en base al desarrollo observ.Jdo en otros 

paf ses, que esto no es asf, ya que de lo que se trata es de esfuerzos 

sostenidos a largo plazo . .ll_I 

En otro contexto "en el caso de México, hay graves problemas que 

frenan el desarrollo de la investigación e impiden su eficaz vinculación 

con la vida social, económica, politica y cultural de México. Entre 

ellos destaca Ja falta. de comprensión y de apoyo hacia 1.:i investigación 

cien't.ifica que se ha traducido en el bajo monto de Jos recursos finan.: 

cieros que se proporcitlnan". lll Por ejempla. el presupuesto para. 

investigación en 1970, sólo alcanzaba el 0.13% del prod_ucto nacional 

~!bid, p. 17 

?JI !bid. p. 17 

El !bid. p. 22 



bruto, proporción muy baja, en relación pafses industrializados 

e incluso a naciones de desarroJo slmllar o inferior aJ de MéxicrJj/ 

Como consecuencia del nivel de atraso cientifico y tecnológico, regis· 

trado en eJ periodo mencionado, surge Ja polémica sobre la creación 

de una institución que se encargard de llevar a cabo todo este tipo 

de actividades. A instancias y como propuesta del Instituto Nacional 

de la Investigación Cientifica (INIC}, aprobada por el Lic. Luis 

Echeverria, iniciando su mandato, nace en diciembre dt> 1970, el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnologia {CONACyTJ, el cual emana como un 

organo descentralizado (y que hasta la fecha continua) que cumplird 

funciones sobre todo como "asesor del Ejecutivo Federal." .?21 

El CONACyT, en su primera intervención realizc1 una evaluación sobre 

la situación que guardaba el país en ese periodo en el aspecto cientifi· 

co y tecnológico, detectando en su estudio 1 a escasez de recursos, 

humanos y de todo tipo, destinados a ld investigacfón cientiffca 

y tecnológica, tanto en el sector público, como en el privado.~/ 

Esta primera evaluación, peru1i te definir concretamente, que Tos es fuer-

zas rea 1 izados en esta materia no han rendido 1 os frutos que se espera

ba, 'debido sobre todlJ a Ja fJlto út' coordinación entre eJ sector 

público y el privado, como consecuenci<l de esto el pais no ha dejado 

w Jbid. p. 23 

25/ Para CO'lOCer la estructura y funciU'les del CClW\CyT, remitirse al Diario Oficlal 
- de la fcderacioo, de fecha 29 óe dicieibre de 1970. 

'/!5/ M1!)Jel S. 111onczek, Geran:io M. Buono Jorg> E. Navarrete 
- !bid. p. 29 
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de ser dependiente. se manifestaba en un principio la problemática 

y no se han realizado las modificaciones pertinentes en materia cienti

fica y tecnolOgica, que permitan al menos disminuir esta dependencia. 

2 .. 3.2 Transferencia de Tecnología Patentes y Marcas 

Mucho ha tenido que ver el acervo tecnológico logrado por el país, 

durante el periodo de la sustitución de importaciones de bienes de 

capital, éste en parte aunque ha tenido un costo elevado para el 

país, se ve incrementado en la proporción en que tiene lugar el proceso 

de aprendizaje, inherente a la producción de bienes, '!!_/ o sea el 

aprender haciendo. 

En el aspecto de la investigación no hay que olvidar el papel que 

juega 1 a 111novací ón tecnol Ogi ca dentro de 1 as estrategias competitivas· 

de las empresas, factores de peso fundamental en el análisis industrial 

moderno. Asf tenemos que de "los siete sectores de empresas nacionales 

que son intensivos en tecnologia constituyen un grupo menos homogéneo 

(desde el punto de vista tecnológico) que el grupo de sectores intensi-

vos en tecnologla integrado por empresas extranjeras. En este sentido 

habrá que hacer notar que mientras las licencias para uso de marcas 

siguen siendo el factor tecnológico crucial para unos cuantos sectores, 

la tecnologia de producc1ón tiene una especial importancia para otros, 

como el del hierro y el acero." I§.1 

Kurt lklger.- Co1petercia tl'Dl"qX)lica y tecnologia en la 1rdustria · ~icana. 
p. 19 

!bid. p. 87. 
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La estructura y la concentración del mercado tienen peso fundamental 

al interior de las empresas que participan de diferente manera , 

lo que permite realizar una diferenciación más precisa acerca de 

las prácticas de contratación~/ más sobresalientes e importantes, 

llevadas a cabo tanto por empresas nacionales intensivas en tecnologia, 

como por empresas extranjeras. sobre todo en el renglón manufacturero. 

Otro aspecto importante en este renglón, lo constituyen los proyectos 

de inversión, en lo que hace a la contratación de tecnologf a, adem~s 

de que en este sector, no tia hdbido un apoyo total por parte del 

Estado, y de los inversionistas ya sean privados nacionales o extranje~ 

ros, yá que los planes y programas sectoriales dirigidos a las diferen~ 

tes industrias manufactureras son planteados de manera muy general, 

por las áreas gubernamentales correspondientes. ~/ 

En otro orden de ideas observemos que las inversiones no tienen un 

destino especifico para alguna rama de lo producción, sobre todo 

la de bienes de capital en especial, lo que hace que tengan un gran 

vacio en su orientación en lo que respecta al sector industrial corres· 

pendiente. constituyéndose en un problema. Asimismo, los activos 

de las empresas productoras de bienes de capital por su largo p~riodo 

de maduración, respecto de otras ramas de la econorn'Í a, tienen el 

29/ Kurt lliger realiza un análisis a farlo, respecto de los cootratos y la tran~ferencia 
- de tecnologia en sus trabaj.:is. 1-'éxico transferencia de tecnologia y estructura 

inilstrial., y el citacb en la nola nút1. 27. 

XJ/ Alejardro Nadal.- Los progranas sectoriales de desarrollo inci.Jstrial ei l'éxico. 
- 1001 - 1988. pp.30-35 Cmercio Exterior-. 
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inconveniente de la recuperación y amortización, pero no hay que. 

olvidar que se constituyen como inversión fija bruta de las empresas, 

en este caso maquinaria y equipo. 

Es importante recordar que este aspecto, guarda relación directa 

con la competencia a nivel internacional, más que nada, en el renglón 

tecnológico, ya que el grado de obsolescencia tecnológica es mas 

variable y juega un papel importante, en la cuestión de las patentes 

y las marcas extranjeras, debido a la actualización del mercado de 

tecnologia mexicano en este campo. 

Pasando a otros aspectos, aunque no menos importantes nos encontramos 

con la competencia a nivel interno, ent1-e los proveedores de tecnolo

g~a y los fabricantes nacionales. existen problemas derivados de 

la falta de solidez de las empresas mexicanas. 

"Hay que insistir sobre todo en que urge establecer un sóli
do apoyo financiero a las ventas de los bienes de capital 
producidos en México. Este es un aspecto clave de toda la 
problema.t1ca de comercialización de nuestra industria, tan 
to en el mercado interno como en el externo, es intensa y
los equipos de fabricación mexicana, según sea el caso, so 
lamente obtienen de 30 a 70% de 1 as ventas tata 1 es y el -7 
resto se cubre por medio de importaciones lo que genera -
por tanto fuga de divisas. "2J.I 

Auque esto no es nuevo el planteamiento ha mantenido vigencia. por 

las condiciones económicas flUe han imperado en el país. a lo largo 

de casi dos décadas, parte de las que se analizan en este estudio. 

También se han mantenido sin modificación alguna en los esquemas 

~! Bemardo C)Jintana A.- !bid p. 1004 
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de financiamiento. que se constituyen en uno de los renglones más 

importantes y estratégicos para incentiv,1r al sector productor de 

bienes de capital. 

2.3.3 Contracción del Mercado de Bienes de Capital 

Parte de la contracción del mercado de bienes de capital, se debe 

a que el sector gubernamental demandante mayoritario de este tipo 

de activos, ha visto reducida su demanda, debido a las condiciones 

económicas tan severas por l11s quB atraviesa la economia; por ejemplo, 

se han suspendido obras públicas y lü promoción de infraestructura, 

en donde son utilizados este tipo de maquinaria y equipo por parte 

del Estado. 

Consecuentemente, la absorción de bienes de capital por parte del 

Estado ha sido baja, sirio es que nula con relación a otras áreas 

de la economia; por ejempla, el sector petrolero. el eléctrico, entre 

otros, etc. etc. Lo anterior ha provocado que en la aclualidad de. 

1 as 1183 empresas que operan en 1 as diferentes ramas productoras 

de bienes de capltal, algunas, se encuentren utilizando su capacidad 

instalada a diferentes niveles de aproveclwmiento, que van del JS 

ill 15 por ciento. como es el caso de los motores diesel y los comp_onen

tes electrónicos respectivamente (vea se cuadro I l - 8}. 

Este programa, aunado a los bajos niveles de capacidad inst_alada 

utilizada, nos proporciona los esquemas de operación de esta industria; 

por ejemplo, en el primer: subsector el de producción de bombas, 1 as 
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horas hombre utilizadas actualmente y a capacidad completa o sea 

al 100 por ciento, guarda una relación de aproximadamente 55 por 

ciento en la columna número 3, en relación con la columna 4, esto 

a capacidad del 100 por ciento. 

Existen otros subsectores corno los ta11eres de maquila que se encuentran 

operando al 33 por ciento tanto en número de trabajadores ocupados 

en la actualidad, como en capacidad utilizada. Por ctra parte, la 

producción en cuanto a capacidad utilizada en 1 a. industria productora 

de bienes de capital, en general guardü un promedio aproximado de 

45 por ciento, aunque cabe hacer notar que hay empresas que aunque 

estt'in incluictas. dentro de 1o.;s S3 suhsectoresy se encuentra que su 

parttcipación es nula en todas sus columnas, otras SQ encuentran 

con porcentajes de op(!raclón muy bajos, lo que distorsiona en ocasiones 

1 as caracteri st leas de 1 análisis, esto puede observarse e 1 a.ramente 

en el cuadro 11 ~ 8. 

Finalmente. la operación de las industriils de bienes de capital y 

su demanda se encuentra muy por debajo de los niveles indispensables 

pa!"'a poder activa·r esta rama y con ello provocar otros efectos benéficos 

que promuevan el empleo y 1 a reactívación de las industrias adyacentes. 

o sea Ja articulación productiva. que es de suma ímportancia para 

ll~var a catin el encadt::nilmicnto productivo. 32/ 

32/ Nafln·nudi. t'éxico: Los Bienes de Capital en la Situación Ecmánica Presente 
- p. 217. 
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2.4 EL MERCADO INTERNO Y SU OlNAHlCA DE REPRODUCCIDH 

2.4. l Evolución de la Actividad Industrial 1975 - 1987 

El desarrollo de la actividad industrial y su evolución a lo largo de -

aproximadamente tres décadas, en las cuales, debido a las distintas 

políticas econóndca::> instrumentadas por el Gobierno Mexicano, éste 

ha guardado situaciones de inestalnlidad 1974 - 1976, en la primera 

crisis, después de terminada la etapa del desarrollo estabilizador; 

y 1981 - 19B3 con contracc1ones e irregularidades en la actividad 

económica productiva. 

Este tipo de fenómenos económicos co1no lo manifiesta René Villarreal 

de 1981 a 1986 condujeron al país a una situación de estancamiento 

y recesión~/. Que se mantiene hasta la fecha 1 afectando los sectores 

de mayor composición orgdnica de capital. 

Las diferentes actividades industriilles que han determinado el ritmo 

de la economia en su conjunto han guardddo niveles distintos en lo 

que a producción se refiere, resaltando la industria petrolera con 

producción creciente, manteniendo su tendencia a 1 a al za con promedios 

de producción de aproximadamente 23~ por año de 1975 a 1984, aunque 

ha tenido leves contracciones 1985 - 1986, en 1987 tuvo un comportamien

to irregular, manteniéndose eo promedio sobre los 420%. {Gráfica 

11 - l). 

33/ Villarreal A. René. Industrialización ~a y cesequilibrio Externo en r.-éxico 
- (lkl enfocµ> neoestructuralista) 1929 - 1988) p. 369: 
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Lo anterior es explicable, sobre todo de 1977 a 1983, periodo en 

el cual los altos niv~les de produccibn petrolera permitieron al 

país abastecer e incrementar el renglón industrial en beneficio de 

los distintos sectores de la economía, sobre todo durante el régimen 

de López Portillo. 

El segundo renglón dentro de la act ividud industrial y uno de los 

más importantes para el funcionamiento de la economia en su conjunto 

lo constituye la lndustria eléctrica. Aunque esta ha tenido un creci

miento constante a lo largo de 11 años, 1975 - 1986 i:on porcentajes 

que han ido de ISO a 3453 en este periodo, lo que ha manifestado 

básicamente su importancia estratégica como sector dentro de la economía. 

La actividad industrial en general y la industria manufacturera en part.!_ 

cular, han tenido una evolución casi paralela, aunque, menor la segunda 

en el periodo 1979 - 1986; es de hacer notar que como consecuencia. 

de esta evolución, la actlviddd industrial tuvo avances y retrocesos, 

con un periodo corto de retroceso en la misma de 1981 a 1983, situación 

que se manifestó en un descenso debido a factores que ya mencionamos 

anteriormente y de los cuales podemos tomar como significativos entre 

otros. la caida de los precios del petróleo, el principio de la fase 

de estancamiento y la recesión en la q•Je se ha mantenido la econom1a 

a partir de 1981. 

Haciendo referencia a la evolución de la actividad industr.ial, vemos 

en la gráfica IJ ~ 1. cual ha sido el comportamiento de la_ producción 

de bienes de capital, ya que sólo manifestó crecimiento durante el" 
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boom petrolero 1977 - 1981 para terminar con irregularidades de 19e2 

a 1966, debido a la acentuación de la crisis. 

Como puede verse, sólo durante el auge petrolero existió participación 

de la producción nacional de bienes de capital en la conformación 

de la inversión fija bruta, que integra la planta industrial, o sean, 

los activos fijos de las empresas que a su vez, constituyen un grado 

de identificación en la estructura econ6mic., de nuestro pais. 

Finalmente, la actividad industrial ha tenido un comportamiento promedio 

como indicador del volumen de producción, entre 1 a industria manufactu

rera y la industria productora de bienes d[' capital, superando la 

manufacturera a la de bienesde capital (Gráfica Il - 1). 

2.4. Maquinaria y Equipo Dentro de la Inversión Fija Bruta 

1980 - 1987 

El volumen de la inversión fija bruta a partir de 1980 y hasta 1987 en -

maquinaria y equipo nacional. se ha comportado con una tendencia 

oscilatoria mensual, para los años que se analizan, guardando en 

promedio 246.8 millones de pesos a p,-ecios de 1970, esto para 1980, 

para el año de 1981 se incrementa en 36.5 mi 1 lones o sea el 15-X aproxi-

madamente. (véase gl"áfi ca I 1 - 2). 

Esta tendencia a la baja ha mostrado signos alarmantes ya que de 

1982 1 fin del periodo de López Portillo e "nicios del de De la Madr.id, 
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la actividad económica se contrae y la inversión fija bruta en maquina

ria y equipo nacional desciende. debido al marcado receso, derivado de -

una polftica industrial expansionista, que provocó en un corto plazo una 

espiral creciente de endeudamiento, en 1 a economía nacional (sexenio 

López Portillista). 

En el periodo de De la Madrid y de acuerdo a los objetivos enunciados 

en el Plan Nacional de Desarrollo {PND), se plantearon como estrategias 

primordiales la Reordenación econ_6mlca y el cambio estructural primero¡ 

para enfrentar la crisis y tener asi las condiciones minimas para 

el funcionamiento "normalº de Ja economfa, segundo para iniciar trans

formaciones a fondo en el aparato productivo y distributivo, con 

el propósito de superar insuficiencias y desequilibrios fundamentales 

en la estrategia econ6mi ca ·l1/ 

Desafortunadamente muchos de estos objetivos no pudieron ser cumplidos 1 

debido a situaciones que escaparon al control interno, como fueron 

la baja en los precios del petróleo y las alzas en las tasas de interés 

a nivel internacional; consecuentemente la pol itica económica tuvo 

vi rajes internos 1 que condíci onaron su accionar derivado de 1 os fenóme

nos .económicos externos, ya mencionados y que provocaron qlle la activi

dad económica interna se contrajera en detrimento de la planta indus

trial del pafs, lo que provocó que lu invt>rslón en maquinaria y equipo 

Ej Expansiái.- Balance Ecaiánico de un Sexenio. p. 38. 



no sólo no creciera. sino que tuviera situaciones marginales y en 

algunos casos de desinversión industrial. 

2.4.3 Demanda Total de Maquinaria y Equipo Nacional en el Mercado 

Interno 1980 - 1987 

Debido a la problemática por la que atraviesa el sector productor de bi!_ 

nes de capital, tratada anteriormente en el punto 2.3.3, muchas de 

las acciones emprendidas por e1 Est11do, fueron con el propósito de 

reactivar uno de los sectores estratégicos en el funcionamiento de 

la economía, por ejemplo, la producción de bienes de capital, primero 

mediante la Reconversión industrial impulsada a partir de 1987. y 

posteriormente con el cambio de industrias del sector püblico al· 

privado, derivado de 1 a orientación rcpr1vat1 za dora segul da por el 

Estado, trataron de dar impulso a esta política. 

la participación del Estado p11ra tratar de reactivar la producción 

de maquinaria y equipo nacional ha sido de import¿¡ncia sólo .Para 

un determinado tipo de industrias a nivel nacional y son las que 

en su caso guardan una baja composición orgánica de capital en 1 a 

relación máquina / hombre, por ejemplo, los procesos industriales 

que· requieren un bajo nivel tecnológico, como son: la producción 

de alimentos; la rama metalmecánica; la generación de .elet;=tric.~dad, 

(hasta cierto nivel de producción en MW), y la maquinaria 'ágriC:ol~ 

entre otras, etc. etc. 
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Finalmente, el comportamiento de la demanda de maquinaria y equipo 

nacional en la reactivación del mercado interno y consecuentemente 

en su dinámica de reproducción, ha tenido manifestaciones de caracter 

ciclico, con crecientes y menguantes en su accionar a lo largo de 

los 8 años analízndos. Por lo que respecta a su participación en 

1980 y 1981 mestró ligeras variaciones, debido a la contracción económi

ca que empezaba con porcentajes entre 60 y 55% aproximadamente en 

1982, en diciembre la demanda se eleva hasta el 78i'. , situación que 

se va a mantener promediando entre 70 y 75% can cuatro caídas, dos 

al 60% 1984 y 1985 y una al 50% para mantener su tendencia en el 

promedio de 73% aproximadamente de 1983 a l9d7, situación que permite 

una leve mejoría, sólo afectada por la situación de crisis que ha 

mostrado la economía con etapas de estancamiento y recesión {véase 

Griifica Il - 3), que ha persistido hasta nuestros días. 

2.5 LA BALANZA COMERCIAL DE BIENES DE CAPITAL 1971 - 1985 

2.5.1 El Comercio de Bienes de Capital 1971 - 1976 

La balanza comercial durante el periodo 1971 - 1976~ mostró un comporta

miento negativo, en éste periodo el pais manifiesta un déficit de 

15. 2-31 .8, mi 11 ones de dólares, respecto al mundo correspondiendo 

a la exportación 14,674.B mi 1 lrmes de dólares y a la importación 

29,9ü6.6 mlllunes de dólares, qoe en el sexenio de Echeverria Alvarez, 

llevó la corriente comercial a 44~581.4 millones de .dólares {véase 

cuadro 11 - 9), con una proporción en la relaci6n exportación-.imparta

ción de 2 a 1 veces para la segunda. 
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Es importante reconocer que la evolución de la corriente comercial. 

de bienes de capital no guarda gran discrepancia, ya que en este 

mismo periodo, las exportacitn.'.!s de bienes de capital fueron del orden 

de los 4,459.3 millones de dólares o sea el 30.4~; del total de las' 

importaciones de la balanza comerc.ial ílproximadamente, mientras que 

las 1mportactones fueron en total 10,941.2 millones de dólares constitu

yéndose en 2.5 veces más sobre las exportaciones de bienes de capital, 

(véanse cuadros II - 9 y II - 10), lo que significó en términos real~s 

el inicio de los desequilibrios a nivel m(1croeconómico, en un sector 

tan especial, como lo es el de los bienes de capital, coincidiendo, 

esto, con el fin del per'iodo del desarrollo estal..lilizador, llevaáo 

durante 12 años aproximadamente {1959 ~ 1970). 

Sin embargo, como puede verse la tasa media de crecimiento anual 

en la relcJción exportación. importación fue de9.5%, {cuadro 11 -

10}, superior, para la segunda, lo cual es denotado acertadamente 

por Kurt Unger a continuación, "Uno de Jos r<1sgos más sobresalientes 

del desarrollo industrial de México en el periodo de la posguerra 

ha sido el déficit creciente en la balanza comercial de las manufacturas. 

A lo largo del desarrollo de la estrategia de industrialización basada -

en 1.a sustitución de importaciones (en un principio de bienes de consumo 

y posteriormente de bienes, de producción)".~/ Consecuentemente 

en este periodo el mantener la tendencia a promover el desarrollo 

de las nuevas exportaciones, hizó que se mantuviera una politica 

bastante optimista en relación al desempeño de este tipo de exportacio .. 

nes manufactUreras. ~/ 

35/ Kurt Uiger.- Carpeteocia l'olopólica y Tecrología en la Incl.Jstria lol!xicana 
- p. 209. 
~ !bid p. 227. 
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Continuando en la misma linea el Estado mexicano. influenciado por 

el desarrollo económico llevado a cabo en otros paises de a·.'ance 

similar al nuestro (Corea del SUr, Taiwan, 5ingapur), se vió en la necesidad 

de afianzar la estructura industrial lograda P.n la primera etapa 

del despegue económico iniciado por México, hacia los cincuenta. 

Esta situación fue la que inclinó la balanza para fomentar el desarrollo 

y la investigación, hacia el área cientifico-tecnológíca, concretamente 

la industria de bienes de capital fue una de sus manifestaciones 

con los antecedentes negat1vos que ya mencionamos. 

2.5.2 El Comercio de Bienes de Capital 1977 - 1982 

En lo concerniente al comercio exterior de México, éste tuvo un compor

tamiento diferente al del sexenio anterior, pero no dejó de manifestar 

situaciones de desequilibrio en la balanza comercial. Asi' tenemos 

que en e 1 periodo 1977 - 1982 sexenio de López Port i 11 o, las exportaci o

nes fueron del orden de los 75,312.l millones de dólares y las importa

ciones totales de 82 1 800,6 millones de dólares generando un saldo 

negativo para nuestro pais por 7,488,5 millones de dólares {véase· 

cuaqro ¡¡ - 9). 

La expansión de las importaciones tuvo su explicación en el aescubri

rniento y la explotación de reservas petro\Hera5, lu que permi,tió 

al régimen tener un margen de maniobra más amplio, respecto de los 

fenómenos económicos, que se manifestaron en la economía internacional, 
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por ejemplo, tenemos el alza de los hidrocarburos y la expansión 

de la demanda de los mismos entre otros, etc. etc. 

El comportamiento de Ja balanza comercial de bienes de capital en 

este sexenio mostró importantes avances en relación al de 1971 

1976, ya que la exportación creció en 14.6 por ciento, pero siguió 

en parte sujeto al déficit dentro del co111ercio de bienes de capital, 

debido que lllS importaciones crecieron 5.fl veces mas, cuando en 

1971 - 1976 splo lo hicieron en 2.5 veces, este crecimiento despropor

cionado pudo ser controlado gracias a los ingresos petroleros, provenien

tes del exterior. (véase cuadro II -JI). 

El saldo comercial en la balanza de bienes de C:lpltal, para fines 

del sexenio acumuló un déficit de 46,269.9 IT"illones de dólares 40,000 

millones de dólares más en r"elación a 1971 - 1976 (véase cuadro JI 

- 10), siendo los años más significativos 1980 - 1981 y 1982, en 

los cuales, para el primero se exportaron tan sólo J,886.8 millones 

de dólares por 14,552.9 millones de dólares en importaciones 7.7 

veces más de lo realizado por México, en 1981 año en que comienzan 

a mostrarse los desequilibrios generados por el desorden económico 

interno, 1980 no fue la excepción, ya que las exportaciones descendieron 

en 8,7%, y las importaciones se increme11taron en 34% aproximadamente. 

(véase cuadro J l - 11). 

2.5.3 El Comercio de Bienes de Capital 1983 - 1985 

De acuerdo a 1 comportamiento mostrado por e 1 comercio a partir de 1 

inicio del mandato de Miguel de la Madrid, la actividad económica 
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se contrae, como consecuencia del desequi 1 ibrio econOmico gestado 

en el sexenio inmediato anterior, existiendo por primera ocasión, 

un saldo comercial favorable a nuestro pais por 48.187.0 millones 

de dólares (periodo 1983 - 1987), saldo que no nos favorecía desde 

e 1 sexenio de Manue 1 Avi 1 a Camacho. aproximadamente seis sexenios· 

antes. (véase cuadro I I - 9). 

Este saldo favorable, no fue debido al incremento de nuesttilS exporta

ciones y en especial 1 las de bienes de capital (que vienen siendo 

marginales en el comercio internacional) (véase cuadro l - 1), sino 

a la baja en nuestras importaciones, manejadas con el propósito de 

equilibrar el saldo desfavorable de nuestra balanza comercial. 

Esta contracción de la actividad económica provocó el que la planta 

industrial se deterior"ara como consecuencia de la crisis, al no existir 

los repuestos y partes de la maquinaria y equipo adquirida en los 

sexenios precedentes. el mantenimiento de la planta industrial no 

pudo continuarse al 100%, más que en renglones en donde su importación 

era necesaria e indispensable, en los sectores estratégicos para 

el funcionamiento de la economia; Petróleos Mexicanos, Comisión Federal 

de Electricidad, Sistema de Transporte Colectivo Metro, Teléfonos 

de México y Comunicaciones y Transportes, entre otros. 

Aunque la actividad económica sufrió una reducción las corrientes 

comerciales continuaron y de 1983 a 1985. su crecimiento aunque fue 

pequeño 7.1% la relación importación w exportación, fue de 2.3 veces 

superior para la'. primera en 1983, para 1984 esta relac\ón pasa a 
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4. 8 veces y finalmente en l 985 se va a 5. 7 veces 1 o que configura 

un desequilibrio importante en un sector tan delicado para 1 a economf a. 

(véase cuadro !! - 12). 

La manifestación de este desequilibrio en la balanza comercial tiene 

repercusión directamente en la maquinaria y equipo. ya que se manifiesta 

como el renglón mas importante dentf"o de los bienes de capital, por 

su peso especffico 3/4 partes aproximadamente, en lo que a exportacio~ 

nes se refiere (véase cuadro I I - 13). Para las i mportaci enes aunque 

esta relación cambia, siguen siendo participaciones altas 78.9, 58.1 

y 63.5~. respectivamente de 1983 a 1985 (véase cuadro II - 14). 

F1 na lment~. pasamos a ana 1 izar cu a 1 fue el panorama de 1 os diferentes 

renglones incluidos en el sector de los bienes de capital, de acuerdo 

a su comportamiento dentro de la actividad económica, mostrándose 

las ramas más dinámicas en la relación exportacEm - importación. Nos -

referimos a los productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 

que en el periodo de análisis, refleja tasas de crecimiento de 6.1% 

contra 14.3% de la exportación total. Aunque pareciera ser que 

el peso de los demás renglones siderúrgia, minerometalurgia y vehfculos 

para el transporte con tasas de 12.7; 18.9 y 31.6~ {véase cuadro 

I 1 - 15). tu vi eran un peso preponderante dentro de la actividad económi -

ca indÚstrial. esto no es as'i. como ya lo comprobamos al analizar 

la evolución el Producto Interno Bruto de las ramas integrantes de 

la industria de bienes de capital en el cuadro 11 - 7, en el cual 

pueden verse que tan sólo en la participación de los productos metáli~os 
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maquinaria y equipo se toman las ramas 51 a 55 lo que equivale al 

46.9'%. contra 4.8% para equipo y material de transporte rama 58 1 esto 

para el año de 1982. En los años subsecuentes esta relación no varia, 

lo que permite concluir la importancia que guardan los productos 

metálicos maquinaria y equipo en la participación de las .relaciones 

comercia les tanto internas corno externas. 



CAPITULO 1 I 1 



3.1 HAQUlNl\S PAAA PRODUCIR HAQUINllS 

3.1.l Importancia de la Maquinaria Utilizada en la Fabricación de -

Bienes de Capital 

75 

Considerando la importancia que tiene la industria de bienes de 

capital, al interior de la economía, por las mejoras e innovaciones 

que ésta introduce en los procesos productivos industri'ales, es 

necesario conocer los difr.r-entes t.ipos de maquinaría y equipo utiliza

dos en la fabricación de un bien de capital, ya que en algunas 

ocasiones ést.a se tiene que renovar, o en ü\tima instanc1a conservar 

en un estado óptima •. a efecto cie llevar los procesos productivos 

de la fabricación de un bien de capital, con eficiencia y calidad 

hasta el final. 

Fn la actualidad varía el tipo y la maquinaria utilizada en la 

industria de bienes de capital, ya que en la obtención de un bien 

de capital, 11 egan a ut i 1 izarse de 30 a 50 máquinas diferentes 

aproximadamente a 10 largo de todo el proceso de producción (véase 

cuadro 11!·16 l.l/ 

Re.specto a los procesos de producción en la industl'.'ia de bienes 

de ca?ital, se t,ienen considerados 11 distintos tipas de procesos. 

para la obtención de un bien de- capital especifico. F.st.os procesos. 

)_/ Este cuadro se taró ano 11"Ue~t1·a para determinar l¡i utilizl!l:iÓ'l de TMCPJinari8 en - . 
los diferentes subsectores. ~acional Financiera.· F.st:udio de Capacidad Instalada ... 
Pol:€neial Tecnológico y Vent.ajas Coii>arativas de la Industria de.Biénes de Capital,' 
l'éxico, 10fl7. · 
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van desde los de metalmeciinica de catálogo, subsectores 1-10, 

respectivamente, hasta los de electrónica profesional 50-53 (véase 

cuadro IIJ-17). 

Volviendo al tipo de maquinaria utilizada. dentro de la industria 

c1e bienes de capital en los 53 subsectores que la conforman, de 

acuerdo al proceso de producción, observamos que. tienen preponderan

cia en la mayoría de los subsectores la utilización de tornos en 

sus diferentes presentaciones con un 26% aproximadamente, de ahí 

hacia abajo tenemos taladros de banco, rectificadoras, máquinas 

de corte y equipos de soldadura. sin olvidar por supuesto los bienes 

intermedios que se incorporan en r.ada tipo de maquinaria. 

Según sea el caso, y de acuerdo a los procesos de producción tenemos 

que, en relación con la capacidad instalada por empre:;a en lo que 

a maquinaria y equipo se refiere, ésta tiene diferentes intervalos 

de tiempo para determinar la antigüedad de los equipos utilizados, 

como vamos a ver en el punto siguiente, por tanto, es importante 

que se le conceda el papel que le corresponde a la renovación del 

parque industrial de maquinaria y equipo existente, ya que la produ~~ 

ción de bienes de capital para cualquier mercado. debe de guardar 

los niveles estándares, reconocidos a nivel internacional, situación 

sin la cual no· es posible competir en ningún m~rcado. 
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3.1.2 Los Proyectos de Bienes de Capital y su Vinculación con la Pr.2. 

ducción de Maquinaria 

En el aspecto microeconómico, los proyectos de cualquier tipo, 

pero en especial los de bienes de capital, tienen características 

s'\gni ficat ivas. sobre todo por el ámbito en que se desenvuelven 

porque como sabemos, éstos tienen la participación de diferentes 

áreas que se dedican a su estudio y evaluación, considerando aspectos 

que van desde las cuestiones jurídicas hasta las de ingeniería, 

s1n dejar de toml'ir en cuenta el factor económico, quizá. uno de 

los más importantes, puesto que es el aspecto P.conómico el que 

determina la viabilidad de- un pro.vecto en función de su rentabilidad. 

Esta situación, P.n la duración de los proyectos, sobre toda los 

<:le bienes de capital, que en tiempo van de S a 7 años, desda el 

inicio, hasta la puesta en marcha de la industria hacen que sean 

poco atractivos para los inversionistas interesados en participar. 

De la misma forma, y de manera colateral, se ha considerado que 

dentro de los proyectos industrial.es, éstas no sólo son empresas 

que van a ocuparse únicamente de la fabricación de bienes de capital 

para los demás sectores: de '" economía, sino que además deben de, 

co~templar la vinculación intra-industrial a efecto de actual~zar 

o mantener en func1onam1ento el 11urque industrial de que disponen, 

con el prop6sHo de poder seguir participando tanto en el mercado 

interno como en el externo. Consecuentemente, es necesario conocer 

el número y la orientación de los diferentes proyectos que hiln· 

de apoyar a esta industria. 
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A manera de ejemplo, de lo anteriormente expuesto, conviene sef'ialar 

que para el año de 1985, en la relación de proyectos considerados, 

se tenia un total de 46, en los diferentes subsectores (véase cuadro 

Illwl8) productores de bienes de capital, como uno de los principales 

encontramos; el de producción de turbomaquinaria, sobre todo la 

de grandes capacidades, en donde se p 1 ante a que sirva de es 1 abón 

las diferentes industrias, eléctrica, del petroleo, minería, 

quimica y petroqulmica, etc. 

Recapitulando acerca de las máquinas que fabrican máquinas en el 

cuadro I I I ~ 16, podemos observar el ar amente 1 a ant igUedad de 1 a 

capacidact instalada en las diferentes industrias, la cual nos muestra 

para el año de 1986, el grado de utilización medido a través del 

tiempo, del parque de maquinar'ia con que cuenta esta industria. 

Encontramos también que al analizar el cuadro citado arriba, la 

maquinaria de 5 a 9 años, tiene una partictpaci6n del 39,5% dentro 

del total ,y hacia arriba en el l iempo de 10 a 19 años encont.ramos 

que existe un total de 145 máquinas que representa el 33.7't aproxima~ 

damente sumando los dos intervalos mencionados más el de 20 años 

o másj el margen que nos queda es muy pequeño, en lo que compete 

a ·maquinaria nueva, o con un corto periodo de utilizaci611 O a 4 

años, que en última instancia y por la ne-cesidad de revitalizar 

el parque industrial de maquinaria, tenddamos la obligación de 
considerar en los aná 1 is is correspondí entes. Como puede verse. 

las expectativas son poco halagüeñas en este contexto. 
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Tecnológicamente hablando, dentro de esta industria son pocos los 

subsectores que han incorporado via importaciones, o innovaciones 

nuevas tecnologías, para determinar esto tendriamos que considerar 

quizá los O\ timos, los de electrónica profesional, pero desafortunada

mente no disponemos de información acerca del tipo de maquinad a 

util í zada en sus procesos de producción, quizá por ser un área 

prácticamente nueva y dinámica en donde los niveles de obsolescencia 

son cada vez más cortos. Esto nos lleva a concluir que los equipos 

y maquinaria utilizados para la fabricación, de este tipo de bienes 

de capital 1 son por lo regular importados, lo que ocasiona consecuen

temente que no se disponga de un indicador confiable respecto de 

este sub sector ( vl!ase cuadro 1 I -4). 

Finalmente y en otro orden de ideas, en relación con la productividad 

del parque de maquinaria ut i1 izado en 1 os diferentes sub!iectores. 

~sta se tendda que medir en función de los demás elementos partici

pantes en la producción, ya que el tipo de maquinaria y equipo 

utilizado en la mayada de las empresas consideradas en la muestra 

serial ada en el cuadro 11 l-16, deja mucho que desear respecto de 

la competitividad de esta industria, tan sólo por la maquinaria 

utilizada, habda que considerar otro tipo de ventajas que beneficien· 

a esta industria. Porque de acuerdo con el análisis realizado 

casi el 99: es maquinaria de tipo convencional y menos del ·13 .-de 

control numérico, esta situación contrilsta con el tipo de m~qtiioaria· 

utilizada en palses que se encuentran a nuestro mismo nivel de 

desarrollo. Esto sin considerar a los desarrollados, en· donde 

ESTA 
Sl\UI 

~l! BErE 
maLllTECA 
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ya se utiliza la robótica, lo que hace que los procesos productivos 

en este renglón se vuelvan más complejos y sofisticados. 

3.Z REQUERIMIENTOS DE BIENES DE CAPITAL EN LOS SECTORES ESTRATEGICOS DE LA 

ECONOHIA 

3.2.1 Los Bienes de Capital Estratégicos para la Economfo y su Inte

gración .a la Estructura Productiva 

Existen dentro de la economía áreas estratú~icas, las cuales requieren 

determinado tipo de infraestructura operacional para su buen funciona-

miento. Consecuentemente? lo que acontece con estos sectores de 

la economta, es que, debido a su prioridad como áreas estratégicas 

no pueden quedar sin abastecimiento de maquinaria y equipot la 

cual debe de brindar el respaldo suficiente para su perfecto funciona-

miento, de aht que se haga indispensable la participación de determi-

nados subsectores productores de bienes de capital. que dentro 

de los proyectos. que tratan de subsanar la carencia o el abasteci-

miento, resultan de particular importancia, como los que se listan 

a continuación y que se consideran los más importantes por su vincula-

ción a la actividad productiva: partes y componentes pesados; equipo 

especia 1 izado que requiere paileri a y maquinados pesados; motores 

y turbomaquinaria destinados a satisfacer las necesidades de pr:oducto

res de ener:gia y requerimientos para la minería. Ja siderurgia; 

transporte naval y ferroviario. así como otras actividades industria:.. 

les de caracter estratégico; equipos básicos de uso generali.zádo~ 

maquinaria especial izada para la agricult.ura.-~./ 

y Nafln-01.Jdi. l'éxlco: Los Bienes de Capital en la Situación Ect11érnica presente,' -
W· 2l~ y Z49. 
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Lo anteriormente expuesto en relación a los equipos es sólo una 

parte, ya que nuestros re.querimientos de maquinaria y equipo son 

mayores, para el caso de los pro~ectos (v~ase cuadro IIJ-18), cambia 

el orden de importancia ya que se concede la prioridad a la turboma-

quinaria y equipo el~ctrico de gran Ci!pacidad con un total de 10 

proyectos, de los cuales 5 se encuentran cOmpletados o con avance 

normal, le sigue en importancia ahora si la pa1ler1a con un total 

de 7 proyectos y posteriormente con 4 cada uno, pero con una preponde

rancia mayor: maquinaria para movimiento de tierras y miner1a, pero 

no por esto deja de ser importante la maquinaria para la agricultura 

y la industria alimenticia en general. 

Estas prioridades tienen significativa importancia por las condiciones 

tan especia les en el comportamiento de esta industria en peri odas 

en donde la actividad productiva se ve afectada por los ciclos econOrni

cos como se describe a continuación "por lo que respecta a la maquina

ria de movimiento de tierras y mineda, la mortalidad de los proyectos 

ha sido absoluta {véase cuadro r J !-18); esto indica que, tratándose 

de un sector donde las importaciones son muy significativas. existe 

el peligro de que, a la menor reactivación de la economla, se gasten 

s!Jmas considerables de divisas en la importación de estos equipos 11 
•• ~/ 

Importante es cuidar este tipa de desequilibrios, tratando de vincular 

las diferentes industrias para integrar la economfa en un contexto 

más amplio en el renglón de bienes de caf,lital indispensables para 

el funcionamiento de la misma. 

'}/ !bid, p. 249. 
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Finalmente, y de acuerdo con el funcionamiento de 1 a estructura 

productiva, en los sectores industrial, agrícola y de servicios, 

este sub sector ha manifestado desequi l 1 bri os importantes. derivados 

de la escasa inte~ración de que ha sido objeto. por parte de los 

mismos sectores de 1 a economía influido además por e 1 cambio en 

la orientación productiva. 11 El subsector productor de bienes de 

consumo duradero, y el de bienes de capital crece en forma esporádica¡ 

este último, siendo ya el sector dirigente del proceso de acumulación 

en la cima riel ciclo económico m¡,nifir.st;i un desarrollo interna 

muy limitado y en pequeña escala" .. ~/ Constituyéndose esta en una 

de las principales limttantes para que la integración se dé en función 

de las necesidades de los diferentP~ sP.ctores de la econom'ia, lo 

que origina que los requerimientos en el subsector dirigente de 

la economía~ se vean frenados por la falta de conclusión de algunos 

proyectos importantes (véase cuadro I 11-1 AL Por la fragmentación 

del mercado, que se manifiesta con la participación de un número 

considerable de empresas productoras rle un mismo bien, como es el 

caso del subsector de válvulas~ en donde intervienen un total de 

38 empresas fabricantes. 

Respecto a los subsectores participantes. no hay que olvidar que 

existen empresas que pueden realizar do~ procesos diferentes sin 

afectar su estructura industrial y el subsector productor de válVul~s 

es un buen ejemplo. Asimismo, puede participar~ en la Prodúcción 

il Carlos Perzabal. l'cullllaciál de Capital e Iró.Jstrializaciál Cmpleja en fol!x1co. p.99. 
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de bombas, este tipo de fragmentación no permite el aumento de la 

capacidad tecnológica de las empresas. 

3.3 El MERCADO EXTER~O COHPlEHENTARJO PARA LA INDUSTRIA PRODUCTORA DE BIENES 

DE CAPITAL 

3.3.1 México y el Mercado Internacional de Bienes de Capital 

Fundamentalmente, e 1 mercado i nternaciona 1 de bienes de cap ita 1 

se encuentra dominado por los paises avanzados, 10 en total, con 

las participaciones más significativas en el rankii:ig mundial, dejando 

exportaciones marginales a los paf ses en desarroJlo {véase cuadro I-1). 

La composición de los bienes exportados por estos pafses, la constitu-

yen principalmente¡ maquinaria eléctrica. maquinaria no eléctrica 

y máquinas herramienta. en contraposición con Jos pafses que han 

emergido recientemente como exportadores de bienes de capital. los 

cuales tie:ien diversificado su comercio en este renglón, ya que 

incluyen ite1T1s que se encuentran dentro de las partidas correspondien

tes a bienes de capital, como son los motores de combustión interna 

y las partes y piezas para automóvi 1 pero que no forzosamente se 

tienen que considerar como tales. Oesafortunadarnente por los grandes 

vo10menes de comercio y al encontrarse estos bienes en donde ya 

citamos, nuestro pafs \os tiene que considerar asL 

~1 mercado internacional tiene aspectos importantes para analizar, 

en relación con el tipo de empresas participantes en el comercio 

de bienes de capital y los mercados en que participan, por ejemplo: 

en la fndustria automotriz encontramos en nuestro pafs tres de 
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las principales empresas a nivel internacional, que interactúan 

con la matriz de su país de origen. 

Económicamente hablando, por 1 a importancia que han adquirido 1 as 

exportaciones mexicanas de motores de combustión interna, al ver 

incrementada su participación al mercado norteamericano y por las 

caracter1sticas tan especiales que tiene la clasificación de bienes 

de capital, se optó por un margen más amplio para considerarlos 

como tales. 

Pasando a la situación del comercio, el item 8406 motores de combustión 

interna {véase anexo 13 Daniel Chudnovsky, El Comercio Internacional 

de Bienes de Capital pp. 82~85), estos han denotado un grado de 

avance en el comercio hacia los Estados Unidos, el cual fue de 78 

millones de dólares en 1980, 267 en 1982 y casi 600 millones de 

dólares en 1983. En este mismo contexto, ocupa el segundo lugar 

el item 8706 partes, piezas y accesorios para vehiculos con un total 

de 274 mi 11 ones de dólares para 1984, como tercero y cuarto lugar, 

tenemos los autobuses y los tubos de hierro o acero con 151 y 122 

mi 1 lones respectivamente. Estas cuatro renglones significaron el 

60~ del comercio de bienes de capital para nuestro pa1s en los 

años mencionactos .2./ 

En otro contexto, dentro ele las exportaciones se tienen bienes seriados 

y no seriados, los cuales se distinguen por el tipo de proceso ·a 

y Daniel 0-.xloovsey. F.l Carercio Internacional de 8iems de Capital, p. 32. 



que son saretidos, o sean los de catálogo y los de ingeniería respecti

vamente, por ejemplo, para 1984 de 120 tipos de bienes de capital 

el 75i se referian a los seriados, que contienen un rango más amplio 

en su producción a diferencia del restante 25'% que por su proceso 

de producción son más tardados en fabr1cación y por lo regular se 

producen bajo pedido (véase anexo 13 citado anteriormente). 

Acotando la participación de México en el mercado internacional 

de bienes de capital, ésta se remonta para los años señalados en 

el cuadro I-1, al lugar 2? can participaciones de 0.5 y 0,7% respecti

vamente, esta posición es el refle,10 de nuestro pa~s como emergente, 

en un corto periodo de tiempo 20 años aproximadamente, aunque ya 

anteriormente se producían bienes de capital, estos no tuvieron 

el apoyo indispensable para cambiar el orden de la estructura producti

va y la orientación en las prioridades, como sucedió a últimas fechas 

y por las situaciones económicas que se han presentarlo, derivado 

de las pol Hicas econ6micas precedentes ya analizadas. 

3.3.2 Bienes de Capital que Exporta M~xico 

De los 120 productos que ten~a contemplados México, en el año de 

1984 1 eran 4 los más representatlvos en el comercio t1e bienes de 

capital a nivel internacional, perD rescatando los que se consideran 

como los de mayor peso en su composición, a nivel de valor agregado 

y tecnologla incorporada para su elaboraci6n dentro del (anexo 13} 
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y para efectos de comparaciOn~ se escoqieron 13 productos que por 

orden de importancia en el comercio son los más significativos: 

motores de combustión interna; partes y piezas parrt vehículos; autobu-

ses; tubos de hierro y acero; otros items, que engloba partes y 

piezas de maquinaria; ex.planadoras y excavadoras; cables; máquinas 

de estad1stica¡ máquinas generadoras de electricidad; tractores¡ 

trepanas y útiles para máquinas; máquinas herramienta y finalmente 

barcos no especificados.~/ 

Es necesario considerar que México en contraposición con los pa\ses 

avanzados tan solo participa en el comercio mundial de bienes de 

capital con un 0.7 del total~ cuando hay pahes que lo hacen con 

un 2 .3% como es el caso de Suiza { veáse cuadro 1-1). Muchas de 

las exportaciones de México lo constituyen como citamos arriba, 

partes y piezas que se incorporan a bienes finales de otros pa1ses 

lo que incrementa el valor agregado de los mismos. Además de que 

la industria de bienes de capital en nuestro pats a raíz de los 

desequilibrios generados se le ha dado el apoyo requerido, aunque 

hay que admitir que su desarrollo es incipiente comparado al de 

los paises avanzados 19 años en total con intervalos negativos en 

su desarrollo debido, soUre todo a problemas económicos. 

Concluyendo, la participación cie México en el mercado latinoamericano, 

en donde junto con Argentina y Brasil, han dominádo con el 90i el 

~ !bid, p. 31. 
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mercado de bienes de capital latinoamericano7 siendo la aportación 

mayoritaria en este renglón para Brasi 1 con 62%. en el año de 1982. 

México quedó con el segundo lugar mientras que Argentina ocupó 

la Oltima posición. Es it:'lportante hacer notar que se ha tratado 

de reforzar esta situación por parte de Mhico. pero no hay que 

olvidar que la orientación de México en el aspecto de las exportacio

nes ha estado enfocado hacia los paises desarrol ladosZ/ con econom1a 

de mercado cimentada. 

!J ~;)~ ~skyd, L~=.º ¿_nt~0ac:1ona1 de B1ones de Capital en Anér1ca Lat1- .. 
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4.1 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PARA LA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL 

4.1. l La Polltica lndustri al y los Bienes de Capital. 

Aunque la politica de desarrollo industrial de México guarda caracterís

ticas que la distinguen de las demás, esta siempre ha sido de tipo 

corto~pl aci sta atendí endo a 1 os l i ne ami en tos encauzados sexenio a 

sexenio, lo que ha propiciado, el que mediante programas de corte 

sectorial, se traten de subsanar problemas que r-equieren una continuidad 

en su solución, para poder atender a las necesidades de las actividades 

económicas vinculad as a 1 a producción industrial en todos los sectores 

de 1 a economi a. 

Podemos ver que existen discrepancias en cuanto al diseño de las 

estrategias, las cuales son enunciadas por los sectores correspondientes 

de acuerdo a su posición y punto de vista. En consecuencia es muy 

común dentro del diseño de las estrategias para promover la industria 

de bienes de Cñpital 1 el considerar aspectos que presentan diferencias 

en su elaboración, ya que muchas veces se cargan hacia uno de los 

lados, originando planteamientos sumamente técnicos y muy descriptivos 

o bien sucede lo contrario. se vuelven agregados y complejos e ignor~n 

la iRiportancia que deben ocupar éstas dentro de los diferentes proyectos 

económicos, además de su vinculación con el resto de los sectores· 

de 1 a -economi a. 

Se ha considerado a lo largo de este trabajo la impo".tancia de la, 

tecnología y la vinculación intra-industrial e intersectorial,. como 
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uno de los aspectos mas importants que deben apoyar el desarrollo 

tecnológico asimilado durante la etapa del proceso de sustitución 

de importaciones, 11evado a cabo en la primera etapa sólo en los 

bienes de consumo final. Ahora bien, el desa.-rol lo de la industria 

manufacturera, permitió al país en las U1timas décadas tener un creci

miento sostenido gracias al mercado interno y o otro tipo de circunstan

cias. colateralmente a este crecimiento, se da el surgimlento y desarro

llo, aunque incipiente, de una industria productora de bienes de 

capital. Asimismo, sabemos que el prlncipal problema que afronta y 

que persiste aún, en este tipo de subsector es el de la tecnología, 

porque, desafortunadamente, los bienes de capita1 en contraposición 

a 1as industrias ligeras par su largo proceso de maduración, como 

proyectos industriales, no son todo lo atractivo y dinamices que 

se desea en términos de procesos y de productos. para incorporarlos 

a un mercado, que en este caso es muy específica y guarda característi

cas que lo distinguen de 1os demas. 

Otro aspecto importante es el del desarrollo tecnológico llevado 

a cabo en nuestro pa1s, el cual ha sido miy lento, este tipo de industria permitió 

la actividad económica en general, la incorporación y transferencia 

de tecnol ogi a proveniente de 1 ex.terlor, med1 ante los equipos y 1 a 

maquinaria importados. Aunque esto ocasionó un desequllibrio a todos 

los niveles; educativo, cientifico-lecnalógico y económica, és~e 

último quilas sea el más importante¡ por los recursos erogados para 

su obtenc 1 lm. 
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Antes que nada y relacionándolo directamente con los objetivos persegui

dos en estas estrategias, se tienen como uno de los p~incipales 1 

el de identificar las áreas en las cuales debido ~1 número de empresas 

ex1 stentes, e 1 mercado para determinadas bienes se fragmenta, consecuen

temente, 11 resulta muy di fíci 1 para las empresas lograr economi as 

·de escala adecuadas en la producción, grados aceptables de integración 

de los procesos productivos, dinamizar 1 a producción y, en general, 

las oportunidades para realizar eficientes inversiones son limitadas."!./ 

No hay que olvidar la importancia respecto al grado de integración 

nacional (GIN}, vinculado a los estimulas ofrecidos en el Programa 

de Fomento para la lndustria de Bienes de Capital.Y Ast, para el 

año de 1981 encontramos lo siguiente: para el caso de las empresas 

que se encontraban regí stradas en ese Programa de Fomento, se otorgaba 

hasta el 15% contable en libros, si la maquinaria produci.da en nuestro 

pais incorporaba el .50% GIN costo partes. Además· de promover otro 

tipo de incentivos, que iban desde el apoyo técnico. pasando por 

el financiero, sin dejar de laOO el fiscal, éstos fueron algunos 

de l.os principales instrumentos que utilizó el Estado en su política 

vinculada al desarrollo de esta industria, 

)j Nafin-<)>.Jdi. l'éxico: Los Bienes de Capital en la Situoción Econémtca Pre5"'te. p.216. 

21 Diario Oficial. SEPPflN. Prograre de F"""1to para la lnrustria de Bienes de capital. 
- Sept16lbre, 1981. 
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Otro de los aspectos a subsanar. considerado en los objetivos, se 

encuentra en la articulación productiva y en el desfase que provoca 

tal diferenciación tecnológica al interior de las diversas empresas 

productoras de bienes de e apita 1 con 1 a incorporación de procesos 

de producción mas complejos. Sin embargo. una opción eficaz que 

se podria contemplar para corregir las diferentes fallas que han 

surgido con el desarrollo de esta industria sedan, por ejemplo cubrir 

la escasez que existe en la capacidad técnica de diseño. en los procesos 

básicos de fabricación de maquinaria y equipo, esta deficiencia ha 

sido notoria. Por otro lado, no se cuenta con las instalaciones 

para llevar a cabo la elaboración de procesos de maquinado pesado. 

en tonelajes especiales. por las características técnicas involucradas. 

Se concretó un proyecto ( NKS) ~/ para cubrir estas defi ciencias• 

con una coinversión mexicano • japonesa. la cual en opinión de este 

estudio vendrfa a proporcionar un mayor grado de 1ntegrac16n nacional 

y la ampliación de la frontera productiva de muchas empresas.~/ 

Por ejemplo. en el ramo de los equipos para energéticos 1 siderurgia. 

rninerfa, papel y celulosa. industria naval, transporte ferroviario, 

etc. 

Dentro de los aspectos considerados la articulación productiva, tiene -

especial importancia debido a los objetivos perseguidos por el Estado -

31 Cabe hacer la aclarac1fu respecto de la situación de esta arpresa. la c;ual fue des· 
- incorporada de la lista de arpresas paraestalales en 1987, ccn el proceso de repri

vatizaciOn iniciado por el presidente De la Madrid en 1983. véase El<pansióo • .>.Jl.19B8 

!' Nafin-Ouli. !bid. 
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de conseguir un mayor GlN. que permita a las relaciones inter-sectoria-

1es e ; ntra-i ndustri a 1 es planeadas en su estrategia revita 1 izar 1 a 

estructura del aparato productivo del sector manufacturero )ndustrial. 

4.l.3 El Papel de la Banca de Desarrollo en la Industria de 

Bienes de Capital 

La polftica de crédito de la banca de desarrollo se encuentra supeditada 

al funcionamiento de otras entidades o instituciones financieras. 

En lo que respecta al origen de los recursos, debe de existir una 

i ns t it uc i ón de crédito que coordine 1 as act 1 vi da des re 1 ac ionadas 

con la recepción y el manejo de los recursos internos, destinados 

a la actividad industrial, esta responsabilidad recae directamente 

en la banca de desarrollo o banca de segundo piso, que en este caso 

corresponde a la Nacional Financiera, que desde sus inicios en 1934, 

ha sido la banca oficial del desarrollo industrial en México. 

11 Asimismo. es imperativo en el corto plazo lil movilización 
de recursos internos. por lo que hace a la banca 
comercial requiere jugar un papel mlis agresivo en 
apoyo de la modernización tecnológica y contar con 
cajones especiales de crédito y alargamiento de plazos. 
Conjuntamente con lo anterior se requiere de una mejor -
coordinación con la banca de desarrollo para apoyar los -
riesgos de los resultados del esfuerzo de modernización 
de aquéllas empresas con verdadera vocación exportadora 
tendiente a la identificación y desarrollo de mercados 
externos para colocar sus productos." §__! 

Esta relación mercado i nternaci ona 1-vocación exportadora. nos hace recor

dar las etapas de evo 1uci6n en e 1 proceso de creación de un producto y 

5/ Ernesto r.<ucos. Prqiuesta para 1.11a nueva pol!tica industrial de ~'éxico. 
- En ensi\l'(ls e investigaciooes sobre el desarrollo industrial en f<'él<ico. p. !KJ, 
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las tecnologías directamente incorporadas en el mismo. Ya que no 

hay que olvidar ln lucha que se está dando en el ámbito internacional. 

por la permanencia en un mercado por parte de los paises participantes 

en el comercio mundial. Todo el lo en función de la relación costo~pre

cio, por los grandes volúmenes comerciados. los cuales de una u otra 

forma son el reflejo de la estrecha relación existente entre las 

grandes empresas ex.portadoras sobre todo de los patses avanzados 

y las instituciones financieras y comerciales de los mismos. 

Resulta inp::>rtante dentro de la poHtica de crédito en la actualidad el sector 

de bienes de capital, debido a que se encuentra inmerso en un proceso 

y con una orientación netamente modernizadora, su papel en relación 

con la actividad económica del país es de vital importancia, sobre 

todo por el peso tan especial que tienen estos bienes, dentro del 

saldo de la balanza comercial respectiva. Consecuent~mente, es necesa

rio equilibrar esta tendencia, que desde el inicio de nuestro proceso 

de sustitución de importaciones, ha arrastrado al pa1s. Por tanto, 

se hace necesario vincular la tecnología con el aprendizaje y reiniciar 

una nueva sustitución de importaciones, pero ahora en el sector produc

tor de bienes de capital, con el financiamiento adecuado. 

Haciendo énfasis en el otorgamiento del crédito proporcionadc:> por 

la banca en el periodo de 1970 - 1983, fue necesario en su momentO 

tener la certeza acerca de los recursos financieros irrigados par 

el sistema bancario, hacia las empresas en general, ya que estos 

recursos fueron importantes por su monto para activar a la industria 
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en general, y la de bienes de capital en particular. porque hay 

que recordar que es en 1970 cuando da comienza e 1 apoyo hacia 1 a 

industria de bienes de capital, mediante las diferentes poHticas 

elaboradas por el Estado para incentivar esta industria. Asimismo, 

debido al comportamiento de la economfa mexicana en la crisis de 

1976 y con la devaluación que se da, la situación existente en los 

mercados internacionales. se vuelve inestable para México. Esta 

devaluación propicia una revaluación interna de los activos de las 

empresas, por el proceso de amortización (o sea el grado de obsolescen

·cia) que sufre la maquinaria y equipo, pues se ve reducido el periodo 

de tiempo en el cual se amartl;:a, Esto hizo que el comportamiento 

de los recursos otorgados mostrara un incremento en su tasa media 

anual,del 41.4% dentro del monto total del financiamiento de la banca 

hacia las empresas (véase cuadro IV - 19), 

Es importante no dejar de considerar los problemas por los que ha 

atravesado la industria de bienes de capital, tanto en lo interno 

como en lo externo, en relación al financiamiento. De acuerdo al 

anli11sis realizado en el estudio de Naf1n, §./ éste, guarda una correla

ción dependiente de los créditos externos, los cuales han mostrado 

una marcada acentuación en los contratos, sobre todo de las empresas 

extranjeras oferentes de la tecnol ogS a, en este reng_lón, con las 

condiciones ya analizadas en el capitulo l. 

En el mismo contexto por lo que hace a la distribución del financiamien

to, este se ha otorgado en las proporciones siguientes, en el periodo 

§! Nafin-Oiudi. !bid. 
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1971 - l 975, el mayor porcentaje, lo absorbí ó maquinaria y equipo 

no eléctrico con 34.8%; le siguió en importancia otros productos 

metálicos con 20. 4~; posteriormente automóvi 1 es con 15 .4%. Para 

el año de 1976, sólo se incrementan en términos reales, los dos primeros 

renglones, que aunque descienden siguen guardando una consistencia 

superior a los demas conceptos dentro de las ramas que incluyen los 

bienes de capital, (véase cuadro IV - 20). 

Finalmente, dentro del financiamiento otorgado por la Nacional Financie

ra a las actividades industriales y en particular a la industria 

de bienes de capital, éste mostró el comportamiento siguiente: por 

ejemplo, en 1978 la industria en general recibió 163 981 millones 

de pesos, de los cuales, sólo el 8.6% se canalizó a los bienes· de 

capital, designándose un porcentaje mucho mayor a la industria b3sica 

con 81.2% y la de transformación dentro de este mismo total un 10.3%; 

para finalmente, en la representación del financiamiento total, la 

industria en general alcanza el 72.6;:., exceptuando el de los bienes 

de capital con el porcentaje ya citado arriba {véase cuadro IV - 21). 

Como corolario del financiamiento otorgado a la industria de bienes 

de caPital, tenemos que éste recibió en promedio 60.0%. aproximadamente, 

mientras que la industria básica recibió 43.0% o sea. i7.0% menos, 

pero con un monto de financiamiento superior en 9.5 veces al de la 

industria de bienes de capital. para los años de 1978 a 1984 1 respecti .. 

vamente, (véase cuadros IV - 21 y !V - 221. 
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4.2.1 Los Bienes de Capital Estraté91cos y su Vfoculaci6n con la 

Estructura Productiva 
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Conviene notar, que los principales bienes estratégicos para el funcio

namiento de la economfa. se encuentran en las empresas paraestatales, 

que guardan una estrecha relación con la estructora productiva del 

país, debido a que son aquélJas, las que ponen en funcionamiento la 

act1v1dad económica a lo largo y ancho del pais. 

Entre los principales bienes de capital, tenemos los siguientes: 

maquinaria para la industria petrolera¡ para la petroquimica bdsica 

y secundaria¡ turbinas de gran capacidad para la generación de electri

cidad; equipos computarizados para el Sistema de Transporte Colectivo 

Metro; equipos de electrónica profesi ona 1 para el Sector Comun1 caci ones 

y Transportes; equipo médico y ci ent Hi co¡ grandes centra 1 es di gita Jes 

para telefonfa, algunos de los bienes de capital que por su peso 

en la ·actividad económica son reconocidos de manera inmediata, pero 

hay que considerar que son sólo una parte de la infraestructura con 

que necesariamente debe de contar el pafs, sin dejar de lado los 

que competen a las industrias productoras de é~tos bienes, como son 

1 as máquinas herramientas que se constituyen como activos de las 

einpresas o bien dentro de la contabilidad nacional como -inverSión 

fija bruta-- !FB, 

Considerando que existe investigación y desarrollo cientffico-tecnoló-· 
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gico, encargado a un área especifica a nivel paraestatal, el Instituto 

Mexicano del Petróleo, (IMP) que efectúa investigaciones sobre pedido 

de clientes, en relación a proyectos tecnológicos específicos es 

insuficiente. Por otra parte, retomando a K. Unger, en el sentido 

de ver el papel que cumple el IMP como institución de investigaci6n 

para proveer de tecnologfa a PEMEX, además de Know-how y asistencia 

técnica en la instalación de nuevas plantas, éste absorbe la mitad 

de los proyectos de expansión de lll oferta tecnológica total, el resto 

se satisface con tecnologia importada, aunque no hay que olvidar la impor

tancia que tiene el IMP. ya que es una muestra significativa del 

aprender, haciendo en la industria promovido por el Estado,p:Jr rredio rlP 

est.a Institución. J_I 

Es importante lo significativo del ap!'rte del IMP dentro de los objeti

vos de poHtica cientHico ~ tecnológica por incorporar mejoras en 

la industria ñacional. Pero hay otro factor que tiene incidencia 

en este contexto, vinculado a los esfuerzos que realizan los productores 

nacionales, por competir en el mercado nacional, y son las importacio

nes de maquinaria y equipo, con especificaciones y caracteristicas 

técnicas distintas a las producidas en nuestro pa'is. Ya que éstas 

comprometen la estructura de la planta industrial. s1tiJación· que 

se constituye en un freno para 1 a reactivación de esta industria. 

Asimismo, no hay que olvidar, como ya mencionamos anteriormente, 

la importancia del acervo tecnológico adquirido a lo largo de nuestro 

proceso de industrial 1 zac16n. 

7f Kurt Uiger. Cotpeten:ia M'.mpólica y Tecnologta en la Industria l'exicana. p. 119. 
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En otro orden de ideas en lo concerniente a las t~cnologlas óptimas 

que se desean dentro de las estrategias. para promover la sustitución, 

encontramos lo siguiente: "En los planes y programas del Gobierno 

Federal se reconoce que en la industria de bienes de capital, a pesar 

de su carácter prioritario, no se ha avanzado lo suficiente en el 

proceso de sustitución de importaciones por lo cual el sector industrial 

en general está desarticulado." ,!:!/ Ahora bien, con respecto a la 

polftica tecnológica que se está dando en el ámbito internacional, 

con el redespliegue industrial, el cual consiste en la eliminación 

de las industrias tradicionales intensivas en mano de obra, por parte 

de los paises desarrollados (casos textil, calzada, acero y naval, 

entre otras), con el propósito de orientar sus industrias hacia el 

desarrollo de tecnologias punta. Esta es una tendencia que a corto 

plazo beneficiará a los pafses en desarrollo, sobre todo los que 

cuentan con 1 a infraestructura y una tecno 1 ogl a medí a para desarrol 1 ar 

estos procesos como es el caso de México. 9/ 

Esto obliga a mediano plazo a que los procesos tradicionales debido 

a la competitividad de la fuerza de trabajo externa, tengan la necesidad 

de incorporar un mayar valor agregado a nuestros productos de exporta

ción,. aunado a una mejor calidad de los mismos. Como puede verse. 

81 Luis Alberto Pérez Pceves e l¡piac1o Chavarrio V. 
- El Farento a la Coq:etitividad Industrial flexicana. En ensayos e invest~gaciooes 

soore el desarrollo incl.Jstrial de 1'1!x1co. p. 69 

'!! !bid. p. 71 
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la nueva revolución industrial 1 ob 1 i ga a que nuestro pai s se incorpore 

al mercado internacional contemplando las mejoras tecnológicas que 

deban ser incluidas en nuestros equipos y productos. 

Existen dentro de las diferentes ramas de la industria de bienes 

de capi ta 1, extranjera mejoras técnicas que pueden ser incorporadas 

a la tecnologfa nacional, con ligeras variantes en la presentación, 

pero hay que estar conscientes y reconocer los alcances que puede 

tener la tecno 1 ogi a incorporada en 1 os diferentes e qui pos de manufactura 

nacional. Por ejemplo, algunos de los más comúnes para estas épocas, 

son los de control numérico. Debido a que los equipos y maquinaria 

de tipo más sofisttcado, sólo los producen 1os paises más avanzados, 

ya que ellos poseen la tecnologta expuesta en este tipo de maquinar~a. 

Las orientaciones y recomendaciones anteriores, están de acuerdo 

al desarrollo tecnológico e industrial, y tienen relación directa 

con la estructura productiva del pais, ya que en casa de intentar 

sobrepasar los estdndares existentes en el mercado internacional 

de tecnologta, acarrearfa problemas de dependencia a nuestro pais, 

ademi§s de incurrir en serios desajustes, tanto e"con6micos com_O de 

obsolescencia tecnológica, debido a los avances en el campo tecnológico, 

que como lo hemos venido señalando desde el capitulo l, por las innova~ 

ciones surgidas constantemente, éstos tienen un ~orto periodo de 

duración, Esto es comparable con el ciclo de vida d_e un ·productC? 

(véase gráfica IV - 4) 
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4.2.2 La Sustitución de Importaciones de Bienes de Capital a Mediano 

Plazo 

Contemplando un periodo de tiempo razonable de 10 a 15 años de acuerdo 

a lo esperado en el PRONAFICE.lQ/ , para que M~xico 1 legue a ser una 

potencia intermedia en este rengl6n, es importante considerar la 

aseveración anterior en el sentido de que este proceso de sustitución 

en el sector industrial, en realidad esta desart tcul ado, sobre todo 

porque el mercado se encuentra fragmentado y los industriales trabajan 

con deseconomf as de esca la. "La tasa de rentabí lid ad interna que 

una empresa en particular puede devengar -lo que varia considerable-

mente por empresario, dentro de cada industria y en la generalidad 

de ellas- es un tndice mucho mejor del aprender haciendo que cualquier 

medida de la inversiOn bruta. En tal caso, los subsidios oficiales 

para fomentar la innovación t~cnica pueden confinarse en un apoyo 

más general de la investigaci6n y el desarrollo",l!/ 

El manejo de este esquema al interior de las empresas permitida 

un margen de maniobra más amplio. lo que evitada por parte del 

Estado seguir subsidiando empresas ineficientes, tanto públicas 

como. privadas. Asimismo, esto redundarta en un mejor esquema de 

financiamiento más transparente y efectivo y no lo que sucede actual

mente con las partidas presupuestales asignadas por los responsables 

do autorizar el g•sto públ leo. 

10/ El Mercam de Valores. Prograra Nacional de Farento JnáJstrial y Caren:io Exterior. 
- 1004-1988. 

!!f Raiald l. I'\: Kirroo. !bid, p. 17. 
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En lo que respecta a la polHica de desarrollo tecnc16gico industrial 

contemplada en el PROtlAFICE, en relaciOn a la sustituci6n de impar-

taciones, ~sta consideraba que; la orientac16n, estuviera en el 

sentido de aprovechar la base de conocimientos cienUficos y tecnol6-

gicos propios, con un programa de inversiones en proyectos espec1fi-

cos, con el propósito de crear una infraestructura tecno16gica 

propia, sustentada en cuatro directrices. 

"a) el desarrollo de tecnologías en forma autónoma o con 
el apoyo de centros de investigaciOn y desarrollo 
tecnológico nacionales e internacionales¡ 

b) la transfef'encia de tecnolog13s a la empresa y su 
asimi laci6n¡ 

el la adaptación de las tecnolog~as transferidas lo 
cual permitirá su posterior 1nnovaci0n y difusi6n;y 

d) la promoción de la inversión extranjera donde cons· 
tituya un vehiculo apropiado de incorporación de • 
tecnologla" • .!.Y 

Fundamentada como ya dijimos, en las expectativas por parte del 

Estado y con un margen de maniobra que permita al mismo tiempo 

a las empresas emprender con dinamismo su proceso de modernización, 

con el prop6sito de ser competitivo y que ésto se refleje en una 

mayor productividad, tanto para el mercado interno como en el mercado 

extef'no 1 en base a la mejor asimilación de la tecnologfa por .parte 

de las empresas y apoyadas en, una mejor- capacitación de la fuerza 

de trabajo • 

.!.Y PlfflllflC(, !bid. p. 86. 
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4.3 LA IHDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL Y EL EMPLEO 

4 .. 3.1 El Trabajo Industrial y Los Requerimientos de Personal 

Debido a las necesidades de 1 a 1 ndustri a en genera 1 y de 1 a de 

bienes de capital en particular, se hace indispensable contar con 

el conocimiento de 1 tipo de fuerza 1abara1 y sus caracter1 sticas 

a efecto de integrarla a la industria, ya que existe diferenciación 

en cuanto al grado de preparaciOn y de calidad del trabajo, de 

los obreros participantes en las diversas industrias, por ejemplo: 

ºLas industrias meta lmecánicas, y en particular aque 11 as en donde 

se emplean máquinas herramientas, requieren de obreros calificados, 

mbs que ninguna otra. En efecto los tol"neros, fresadores, etc., 

son operarios cuya especialización tarda de dos a tres años como 

m1nimo, mientras que en las industrias textiles ese lapso de entrena-

miento para el personal puede ser del orden de seis meses y en 

algunas industrias qufmicas de s61o unas cuantas semanas; es ésta 

por tanto, una caractedstica muy espec~fica del sector 

metal-mecánico" )1/ 

Conviene tener en cuenta que el Estado ha tratado de formar personal 

capacitado, desde nivel profesional, hasta obreros calificados, 

pasando por el t~cnico medio o subprofesional. Aunque estos obj~tivos 

se han visto desvirtuados, porque las Instituciones de enseñanza 

técnica profesional que preparaban este tipo de técnico medio, 

han cambiado su orientación, ya que con el tiempo pi?lsaron- de 

JJ/ Maruel Martlnez del Cilfl'O. ln<ilstria11zacHin en l'éxico (hacia ui arelisis critico). 
p. 176. 
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Instituciones de nivel técnico medio a nivel superior, como es 

el caso del Instituto Politécnico Nacional IPN, esto sucedió, como 

consecuencia de una mala política educativa y falta de planeaci6n 

en cuanto a los requerimientos de las empresas, sobre todo por 

la ausencia de relaci 6n entre 1 as i nst ituci ones educativas formadoras 

de este personal y las empresas participantes en la actividad econ6-

mica,W 

Finalmente, tenemos que en nuestro pa1s ha sido insuficiente la 

oferta de personal calificado, especlficam2nte obreros y técnicos 

JT1edios. El i::stado se ha visto en la necesidad de impulsar programas 

de capacitaciOn de corto plazo, sobre todo. para el personal obrero. 

Pero esta instrucción ha sido más bien de actualización, por su 

corto periodo de duración, 31"'1 horas en promedio, que de capacitación. 

aunque han servido para subsanar en parte la falta de persona 1 

para la industria a nivel nacional...!.~/ 

4.3.2 Ventajas Comparativas en la Industria de Bienes de Capital 

Hacional 

Aparte de los requerimientos ya sei'lalodos es 1ndispensab_le considerar 

el papel que juega la industria de bienes de capital en los procesos 

industriales. ya sean éstos intensivos en mano de obra o no. Por 

lo que hace a las ventajas que guarda la industria en la relac~6n 

.!Y 1b1d. p. m. 
lY !bid. 
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máquina-hombre y que determinan en última instancia, junto con otros 

elementos (intensidad, extensidad, etc. l la productividad del trabajo, 

visto desde la óptica de la relación de la eficiencia en la obtención 

de 1 producto final • 

En lo referente a la comparación en la rehción industria-industria 

de bienes de capital, saltan a la vista tales requerimientos, por 

ejemplo: al analizar las ventajas comparativas de la '\ndustria de 

bienes ae capital nacional, inmersas en lo que significa la obtención 

de un margen de beneficio más el evado, al comparar costos, éstos 

determinar~n en última instancia el gracia y la ventaja comparativa 

para industrias determinadas; ilustremos esto con los siguientes 

ejemplos, 

lo. La maquinaria es la que fija el ritmo de producción. 
Para este caso no opera la ventaja comparativa si se 
comparan procesos semiautomáticos en M~xico con pro
cesos altamente automat1 zados y con maqui nar1 a moder 
na en otros pa1ses (caso embobinado de motores eléc"= 
trices con máquinas de diferentes productividades). 

20. Los procesos son por necesidad semi automáticos, como 
es el caso de maquinado especializado de lotes. peque 
ñas. consecuentemente la productividad esU más liga-= 
da a la mano de obra. aqu, la ventaja para M~xico .se 
hace notable. debido a la especializaciOn del trabajo 
y a mantener un flujo de materiales y la programac16n 
de la producción en un nivel aceptable. 

Jo. Un tercer caso aunque no del todo deseable, es aquel 
que se presenta en la utilización intensiva de mano -
de obra. com'l sucede en los subsectores paileros en 
general o en los astilleros. Debido a la escasa pro
ductividad originada por la falla en el suministro de 
insumos y en la programación de la producción, mencio 
nabamos que, no del todo deseable ya que este tipo óe 
prob 1 emas pueden hacer que se canee le 1 a ventaja e -1n 
cluso se revierta . .!.§./ -

~ Nacional Financiera. Estudio de Capacidad Instalada Poteocial Tecnológico y Venta
jas Co!parativas de la lrdJstria de Bienes de Capital. pp. 29 y 30. 
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Concluyendo, tenemos que la ventaja se centra fundamentalmente en 

la uti 1 i7.ación de la mano de obra, en función de lo que representa 

su costo en usos alternativos c1e distinta naturaleza al interior 

de los procesos productivos. sobre todo, los que guardan una media 

proporcional en la utilización de capital y trabajo. 

4.3.3 Comportamiento del Empleo en la Industria de Bienes de Capital 

El empleo en la industria de bienes de capital, tiene especial impor

tancia por Tas caracter1sticas citadas arriba, este ha tenido varia-

cienes que se han comportado a 1 ritmo de la econom1 a, puesto que 

en ~pocas de auge, los requerimientos de personal en esta industria 

se ven incrementados y en ~pocas recesivas, se contrae. Esta situación 

de paro y arranque origina que esta industria tenga un comportamiento 

irregular. 

Este tipo de situaciones que reactivan la economía y el empleo de 

acuerdo con algunos autores.1l1 Conducen a un sobrecalentamiento 

de la economía, en el corto plazo, más que nada, porque en ocasiones 

no se tienen contempladas inversiones inmediatas para proyectos 

espec1ficos por parte del Estado, la que ocasiona que se hagan eroga

ciones no presupuestadas, como sucedió en el periodo 1977-1979. 

La participación, del empleo guarda caracteristicas muy especiales 

que lo distinguen, tanto en 1 a industria manufacturera en genera 1, 

como en la industria de bienes- de capital en particular. Aqu1 

J!J Carlos Perzabal. Acurulacifu de Capital e In<llstrializocifu Carpleja en México. Cap.3, 
Coedicifu Siglo XXI-Clll:, México, 1988. 
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tenemos que considerar a 1 as pequeñas y medianas empresas, algunas 

de las cuales tienen relación con la de bienes de capital sobre 

todo las segundas, porque 11 egan a proporcionar insumos intermedios 

a la rama industrial de bienes de capital y además por el papel 

tan relevante que tienen ~stas en el otorgamiento de empleo. Aunque 

para cuestiones de análisis, sólo nos interesa de momento la situación 

de la población económicamente activa remunerada PEAR, incorporada 

en la industria de bienes de capital. 

Comparativamente, de acuerdo al Censo Industrial de 1980, el personal 

ocupado en la industria. manufacturera alcanzaba l '308,350 personas 

con un total de 115, 970 empresas, de las cuales y de acuerdo al 

estudio citado en la nota 19, la proporc16n de empresas productoras 

de bienes de capital era de alrededor de 1183, con un total de 

87,815 personas ocupadas.!J!/ aproximadamente ( véoase cuadro I 11-17), 

situaci On que guardaba una proporción muy baja en 1 a part i ci paci On 

porcentua 1 tota 1, ctentro del ramo manufacturero 6. 7% en personal 

ocupado y 1. 0% en cuanto a empresas (véase cuadro IV-23). 

Cabe recordar las limita.cienes en la comparaci6n estad1stica de 

los .indicadores económicos uti 1 izados, ~sto debido a las si tuac1ones 

irregulares en el acopio de la ,misma información, tanto a ntvel_ 

interno como externo. Por tanto se hac:.e indispensable indicar q~e 

·las estad1sticas se toman de manera ehunciativa para aplicarlas 

al an6lis1s • 

.!!Y o.tos a i año c1e 1986. 
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Acotado lo anterior, observamos que, 1 a di vi si6n VII 1, en cuanto 

a nGmero de empresas y consecuentemente de empleo, ha guardado siempre 

una proporción mayor con relación a la división VII (véasie cuadro 

IV-23), en lo que a personal ocupado se refiere sean estas empresas 

nacionales o con participación extranjera, públicas o privadas, 

lo que hace ver que el empleo como ya mencionamos, aunque no se 

encuentra explicito aqui, tiene relación directa con el tipo de 

empresa y 1 as caracteri st icas de 1 a misma, ya sean estas empresas 

intensivas en tecnologfa o no. 

4.4 LA APERTURA DE HEXICO AL COMERCIO EXTERIOR Y SUS IMPLICACIONES PARA LA 

ECONOMIA MEXICANA 

4.4.1 El Cambio en lo OrientacHin de la Pollt1ca de Proteccibn Indus

trial en Méx1co: 1981-1988 

Se han venido seña landa cual es fueron 1 as principales causas que 

orientaron la poHtica industrial mexicana, basadas en las estrategias 

planteadas y de acuerdo a los objetivos perseguidos por el Gobierno 

durante la etapa inicial de industrializacibn. Ahora trataremos 

de ubicar en su justa dimensión el problema concerniente al cambio 

de orientación en la poHt1ca, vinculada con el desequilibrio externo 

que viene padeciendo nuestro país a lo largo de casi dos dl!cadas· 

de 1970-1988, aproximadamente. Como consecuencia de una· pal ftica 

econ0m1ca, que marcaba las pautas que debtan seguirse para financiar 

el desarrollo industrial. 
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Inicialmente éstas contemplaban dos formas: a} en base al ahorro 

interno y el desarrollo de tecnologla nacional. y b) mediante el 

endeudamiento externo, se escogitt este último como el más indicado, 

apoyado en dos fuentes generadoras de divisas para el pais¡ la primera 

aunque marginal ya para este periodo, inicio de los setenta. el 

sector agdcola¡ y como segunda fuente y una de las principales, 

sobre la que se hizo recaer el peso de muchos proyectos industriales, 

el petróleo. 

Todo el desarrollo anterior estuvo en parte vinculado. a la industria 

nacional por parte del Estado, aunque éste intentó en varias ocasiones 

racionalizar la misma. Este tipo de pol~tica tuvo el inconveniente 

de la protecciOn indiscriminada tanto hacia la industria en general, 

como hacia el mercado interno, soporte de la rentabilidad de bastantes 

empresas. Situación que red1.md6 en perjuicio del mismo esquema 

·de protección, existiendo el reclamo por parte de las empresas inci

pientes, que como menciona acertadamente Frederic Br::nham tienen 

el comportamiento siguiente: "L~s industrias incipientes casi nunca 

dejan de ser incipientes y, por el contrario, exigen mb proteccion. 11.!.2./ 

Principalmente el desequilibrio externo de nuestro pa1's, se da por varios 

factores entre- el los la crisis de· 1gs1 - 1982, producto de los desajus

tes en las cu1Jntas con el exterior, tuvieron que darse situaciones 

como la·de 1982, para que el pa1s replanteara su estrategia de raciona

lización a la protección', sobre todo porque ya no era posible seguir 

19/ Frederic !lerl><m. Citado por Pnr.lróJ Ortega Gair!z, El Slste'M PntlM¡>ing 
- ·1'1>xicllll0: Fo:tor Critico de la /.pertura Caren:ial.p. 207. 



110 

acudiendo al expediente del crédito externo. Aunado a esto se conjun

taron varios factores más, entre otros la baja de las exportaciones 

petroleras en 1981 y las alzas en las tasas de interés interna~ionales. 

Situaciones que provocaron entre otras cosas que: 

- El tipo de cambio se devaluara en 500% (de 25 a 150 
pesos por dó 1 ar}. 

Se contrajeran el gasto y el crédito y la falta de 
divisas adginaran el control de cambios. 

- Se ajustara el control al 100~;, de las fracciones de 
la Tarifa del Impuesto General de Importación respec· 
ta al 27% que se controlaba en ju\lo de 1962. 

México anunciara la moratoria de su deuda externa. 

- En 1982? se registrara una transferencia neta de 
recursos del 2% al exterior en relación a otros 
a~os. ?J.! 

Como consecuencia de la crisis de 1962 y atendiendo a la po1H1ca de ra

cionalización en el lapso de 1983 - 1988, se generan l_os si.guientes 

cambios. "En materia de comercio exterior: la sustitución gradual 

y creciente del permiso de importación par· el arancel; la eliminación 

paulatina del sistema de precios oficiales¡ la reducción de la disper

sión arancelaria y los niveles arancelarios, as1 como la adopcH>n 

de un sistema más moderno de clasificacHm y codif1caci6n de mercanchs~1 

el 1ngre'.so de México al GATT aspecto que analizaremos en el punto 

siguiente (además de una participación más activa en 13.s negociado-

nes bHaterales, regionales y mult'\laterales), y, finalmente, la 

expedición de una Ley de Comercio. En el lenguaje cotidiano a todas 

estas medidas se les denomina apertura comercial • 11 '?J:./ 

']!! Reré Vlllarr'l!al. (\>, cit. pp 296 y 297. 
21 ! S1sten> "'1too1zado, viefle a scpl1r en parte, la lbrenclat!Jra Arin:elarla de 
- Bruselas, utilizada en nuestro pals para el ccbro de los ar"""1les de inpor-

tac1m y exportoc1m. 
Ef Anrando F. llrtega Gáll!z. !bid. p. 2<Jl. 
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Es necesario considerar el impulso que esta nueva Ley debió contemplar, 

en relación con la estructura productiva interna. Como señala Ortega 

Gflmez, Ja aplicación de ésta se dió de acuerdo al proceso de apertura 

comercial considerándolo de una manera discrecional en 1983 y 1984 1 

desafortunadamente. existieron fenómenos que aceleraron dicha calenda~ 

rización, entre ellos la caida de los precias del petróleo en 1985 1 

aunado a 1 a contracci 6n de 1 gasto pública y a la puesta en vigor 

del Pacto de Solidaridad Económica (PSE} en diciembre de 1987, YJ 
como medida por parte del Estado mexicano para abatir la inflación, 

generada por fenómenos tanto internos como externos, la mayoria 

de ellos vinculados a la rentabilidad del capital. Iniciándose 

en esta etapa ta fase de sustitución de exportaciones, exigida sobre 

todo, por las condiciones económicas del momento. 

Finalmente para 1988 tenemos que "de 1 as 11 ,944 fracc1 ones de 1 a 

Tarifa de Importación, sólo 329 están sujetas a permiso previo, 

El máximo nivel arancelario que se ofrece a la planta productiva 

es 20,%. Los precios oficiales desaparecieron el 11 de enero de 

1988. y a partir del 1' de julio se adoptó el Sistema Armonizado. 

Además desde el 24 de agosto de 1986, México es miembro del GATT, 

y eh 1987 .suscribió cuatro de los seis códigos de conducta de este 

organismo entre ellos el Ant1dumpingº. ~/ 

23/ !bid. 

~!bid. 
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Como puede verse. 1 a apertura de 1 a economl a mexicana al exterior 

se dió con bastantes implicaciones, algunas de las cuales ya enunciamos, 

otras las considera~emos a continuación. 

4.4.2 La Incorporación de Hexico al GATT y las Implicaciones 

para 1 a Economi a 

Es pronto para analizar lo que ha sucedido en el entorno económico, 

con el ingreso de nuestro país al GATT, pero no por esto deja de 

tener importancia 1 sobre todo por 1 as candi ci ones que orillaron 

al Gobierno a tomar la decisión de convertirse en un miembro mas 

del GATT, el 24 de agosto de 1986. Hagamos un poco de historia 

al respecto y veamos los antecedentes de este organismo, desde su 

constitución en 1947, estuvo vinculado al comercio internacional, 

en la actualidad se rige por 38 artículos mismos que se fueron incor

porando a los estatutos a través del t1empo en base a 1 a problemática 

registrada en el entorno económico de las relaciones comerciales 

entre pafses, situaciones relacionadas con barreras arancelarias 

y no arancelarias· ven ti 1 a das en 1 as ruedas de negociaciones que 

cada vez se han vuelto más complejas. 

M~xico tuvo la oµortunidad de incorporarse en do~ ocasiones al".GATT, 

una de enas a1 inicio de éste organismo, la segunda y 1a que nos 

interesa por sus antecedentes más inmediatos. la de 1979. Asimismo, 

y de acuerdo con lo que plantea Gustavo Castill~, de haberse incorpora

do México en 1979. hubiera significado para el Esta"do una pérdida 
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de autonomía y de fuerza rectora en la conducción de la economfa, 

sobre todo por el esquema mantenido durante tanto tiempo, la pé-rdida 

de fueza, hubiera. quedado evidenciadil sobre todo ante las grandes 

potencias rapitalistas a las cuales México mostró siempre una posición 

fuerte .521 

En esta decisión de no ingresar al GATT incidieron aspectos relaciona

dos con e 1 modelo de desarro 11 o económica. 11 evado a cabo hasta 

entonces; el de sustitución de importaciones, que estuvo vigente 

a lo 1 argo de más de cuarenta años, y que condujo a 1 país a una 

situación de desarrollo regíonal desigual, distinto al llevado a 

Ja práctica por otros palses con desarrollo económico similar al 

nuestro en esa época {como es el caso de Corea del Sur, Taiwán, 

Singapur, etc.), en donde la orientación económica estuvo de acuerdo 

con el modelo de desarrollo hacia afuera, además la participación 

del capital extranjero fue de singular importancia para esos gobiernos. 

Situación que no se dió en México por algunas de las causas que 

menc.ionamos a continuación: 

Lll participación de la clase en el poder, tuvo especial importan~ia 

por las premisas adoptadas 1 el modelo de sustitución de importaciones, 

?2f Gustavo Castillo. f'éxico"' el G<\TI, Ventajas y Oesventajas. p. JO. 
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que buscaba la no dependencia, la ha incrementado en términos cientifi~ 

cos y tecnológicos y en función de esto, la deuda con que carga 

el pafs, además se ha desvanecido el crecimiento econ6mico, que 

tomó forma en sus inicios cuando el PIB en la agricultura era alto 

y se mantenfa una situación estuble en la eccmomfa. 

El entorno sobre el que giró la discusión del ingreso de nuestro 

pafs al GATT en 1979, surgió en dos vertientes¡ la estatal y la 

privada que orientaron su posición en el sentido de contemplar las 

desventajas que implicaban económicamente el ingreso y las consecuen~ 

cías que esto padrla traer a la planta productiva del país, sobre 

todo 1 por la falta de vinculación de las industrias nacionales al 

mercado i nternaci ona 1, to que anunciaba para este sector una si tuac1 ón 

catastrofista. A grandes rasgos, ésta era la posición que olanteaban 

los industrlales d~ la transformaciOn ya que de habe~ llevado a cabo 

la apertura comercic1l, ellos sedan los mds perjudicados. 

Es importante hacer notar, que existi'an otros puntos de vista dentro 

de la industria y el comercio integrado por las empresas transnaciona

les más fuertes y los grandes consorcios comerciales y de servicios. 

En c'onsecuencia Ja divergencia al interior de la economfa se centraba 

cerca de sf debfan ser abiertas las fronteras al exterior, ya que 

mi entras unos pretendf an 1ibera1 izar el mercado, otros querf an seguir 

manteniendo el esquema de épocas anteriores. hasta en tanto las 

empresas no cimentaran su estructura productiva para poder ser competi

tivas. 
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Afo:rtunadamente para un sector, la discusión sólo quedó en eso 1 

porque los recursos provenientes del petróleo concedieron como ya 

citamos un margen. de maniobra más independiente, que permitió al 

Estado no sujetarse a los programas de ajuste recesivo, ordenados 

por el Fondo Monetario Internacional. Esta situación cambia radical~ 

mente a partir de 1981 en donde se da un ajuste estricto, en el 

1ndice de sustitución de importaciones que de acuerdo con Ren{! 

Villarreal ocasionó una baja importante en el coeficiente de inversi6n 

de 30 y 18~ sobre el PIS, respecti\1amente, convirti~ndo al pais 

en exportador neto de capitales. E.sto más que apoyar un proceso 

de sustitucH>n de importaciones, lo que provocó fue un ajuste 

recesi va.'!:.&./ En respuesta a esta situacH:in de afectacibn de la 

planta productiva y a la sustitución de importaciones en caso de 

llevarse a cabo en 1os pr6ximos años se plantea, entre otras cosas. 

Una restructuración profunda de 1 il tarifa arancelaria de nuestro 

pa1s con el propósito de reactivar las exportaciones, ya que las 

importaciones, se han visto afectadas por la recesión y el efecto 

de subvaluación del tipo de cambio, lo que ha ocasionado que el 

nivel de las importaciones se haya mantenido a la mitad del año 

de' 1982 en 12 000 millones de dúldrnS, debido tafTlbién entre otras 

casas a que una parte de la!> importaciones son temporales 25% aproxima

damente, sufren una transformación y agregación de valor pata su 

~oste,rior exportacibn.ll/ 

~/ Roré Villarreal. Op. Cit. p. 300 

'?JJ !bid. 
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En este contextot y a.pelando al expediente de los subsidias vinculados 

por tanto tiempo a la politica industrial de México, se hace 1ndispen~ 

sable replante a.: su orientación y el papel que deben de jugar en 

1 a nueva po Htica de sust i. tución de importaciones. Asimismo, con 

la inclusión de la industria nacione.1 al mercado internacional, 

por el peso tan especial y por e1 papel que le tocará jugar. en 

funcHm de las estrategias internas de modernización, con el propósito 

de realiz.ar las adaptaciones correspondientes para hacerla!. mAs 

eficientes y productivas, es que se hace necesario seleccionar a 

las empresas. que de acuerdo a las caractedsticas y los requerimien· 

tos existentes en el mercJ.do internacional, ten9an por fuerza que 

contemplar los cambios correspondientes dentro de sus procesos produc

t f vos. 

Ho hay que olvidar que el mercado internacional se encuentra saturado 

de productos con un nivel estandar, consecuentemente esto lo hace 

más competitivo y exigente. 

La .competencia referida surge porque 1 os pa\ ses industrializados 

están iniciando una estrategia de redespliegue industrial, en donde 

por las mismas necesidades están desechando los procesos intensivos 

en m4no de obra. Pr1ncipalrnente. están bus.cando tomar la vanguardia 

en el desarrollo de tecnolog~a de punta, y para el lo es indispensable 

el cambio y la reconversión de sus empresas a nivel internacional. 

Dejando a los pa1ses en des~trollo que interactClen en base a. los 

est~ndares internacionales que todos conocemos y que son elementos 



l l 7 

fÚndamenta 1 es para participar en el comerc1 o i nternaci ona 1, con 

proceses y productos de tecnología intermedia debidamente probada. 

Pasante a lo que nos interesa finalmente. se ha buscado en el seno 

del GATT, que las relaciones económicas en la nego..:iac16n de los 

productos, guarden lo menos posible la participación de los Estadas 

naci ana 1 es, vf a 1 os subsidios, para que de acuerdo a los planteamientos 

existentes dentro de 1 GATT 1 os productos tengan un manejo transparente, 

que los haga más parejos en una transacción comercial. Esta limitante 

existente dentro del GATT ha sido una restricción más en el cambio 

de orientación en los subsidios otorgados y que con el nuevo esquema 

de sust ituci On, ahora orientado hac1 a 1 as exportaciones, busca hacer 

mAs competitiva a la industria nacional al someterla a la competencia 

internJc1onal en nuestro propio mercado y en el internacional. 

Para esto es necesaria una po J H i ca que incorpore nuevas tecno 1 ogj as, 

desarrolle las propit1s, mejore la calidad de los productos, la eficien

cia de los procesos productivos e incremente la productividad en 

base a la capacitación de la fuerza de trabajo. A todos estos aspectos 

debe de asemejarse un proceso de modernización del aparato productivo, 

con el f1n de no salir perjudicado en esta apertura comercial de 

la' economT a nac1ona 1. 

La apertura colllercial se da en un contexto, en donde los reclamos 

de todos los sectores de la economfa, son por una mejor justicia 

social, una distribución equitativa de la riqueza. aunado a un alto 

desempl ea y a una demanda inus1 tada de seguridad soc1 al. Demandas· 
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que tienen forzosamente que solucionarse. Por otra parte, las priori

dades que deben de contemplarse en el cambio son entre otras: 

Una mejora de los prec1os relativos como contraparte del ingreso 

de México al GATT, este ofrecerá sin duda nuevas oportunidades de 

invers10n pHa los diferentes sectores de la economía, además de 

afrontar las presiones competitivas. en base a la eficiencia en 

la producción industrial. Por otra parte, es necesario hacer re~ccio-

nar a 1as diferentes sectores de la economía. hacHmdolos más partici

pativos mcdi ant~ 1 a conci ent i zac1 ón sobre los objetivos perseguidos 

por el Estado, ya que los problemas dedvados del ingreso al GATT 

no se recol verán so los y mucho menos con la indiferencia adoptada 

últimamente. W 

En el 6mbito profesional y en 1os diferentes sectores de la econom1a, 

es como 1o menciona Saúl Treja, quiza porque se desconocen los fenóme

nos econ6m1cos y no se considera más que los aspectos meramente 

formales y que esta situación no pasarA a otro contexto, la problemáti

ca originada por la apertura de México al comercio exterior, para 

los directamente involucrados reclama soluciones inmediatas para 

salir de h cr'\s1s y la situación de rece~ión en que nos encontramos. 

W saúl Treja y gustavo Vega C. El Ingreso al Cl\TT y 5us lnpllcacicnes para el Futuro 
de l'é!tlco. p. 522 
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CONCLUSIONES Y RECOHEHOAC!ONES 

En la realización del análisis sobre la industria de bienes de capital 

en nuestro pals se han encontrado elementos tanto positivos como 

negativos 1 ambos han incidido dentro de las expectativas de desarrollo 

económico del pa1s, sobre todo por los distintos intereses puestos 

en juego. Por ejemplo. el desarrol 1o económico de nuestro pa1s ha 

estado apoyado en la sustitución de importaciones y fue sustentado 

en una alta poHtica proteccionista que pt"ovocó limitaciones de la 

industria nacional para participar en el sector externo. Asimismo 

es importante resaltar que dentro de los señalamientos realizados 

en este trabajo con respecto a la i ndustr1 al haci ónt ésta no ha contri -

bufdo en la medida de las expectativas al desarrollo económico de 

Mh1co. Además y con relacibn al tipo de 1ndustriallzacibn promovido 

por el Estado, éste ha considerado que es una etapa necesaria que 

debe de atravesar el pais, pero los resultados no han sido tan tangibles 

para alcanzar los objetivos trazados originalmente para incorporarlo 

al desarrollo. 

Ha habido fallas para llevar a cabo la industrialización, apoyada en una 

industria de bienes de capital, insuficiente para el ritmo de crecimien

to económico en los tiempos requeridos. Lo q~e sucede en m~~~as 

ocasiones. es que tienden a imitarse los modelos industriales de 

otros pa1 ses, con e 1 consecuente des pi 1 farra de recursos econ6m1 ces. 

En consecuencia, es diflcil lo que se pldntea para efectos de llevar 

por, buen camino el proceso de industrialización, por t'antO seria 



recomendable propiciar una dinámica acorde con los objetivos de brindar 

beneficios colectivos a la sociedad, para que a su vez este tipo 

de industl"ialización, )levado a cabo. no suponga una carga lesiva 

paro h m1sma. 

Pasando a otros aspectos no menos importantes, tendriamos que cons1de~ 

rar la productividad en función de la calidad y pr~cios de la prodvcc:ión 

industrial, ya que ésta se refleja el'\ muchos aspectos cotidianos 

en los di fer-entes sectores d~ la vida naciono.1, por ejernpl (). los 

servicios., l~ educación. la segurldad. asi como la agricultura y 

demás actividades pr1mar1as y terciarias. Porque de otra manera 

!>i la industrh es ineficümte, esta ineficiencia pasa a 1os demás 

sectores de la actividaa económica. con el con!:ecuente costo social. 

Hemos visto el aporte quE?- ha prestad() la ínllustr1a de transformación 

dentro de las objet'ivos vinculados al otofg.'.lmiento de empleo. Pero 

no es posible que 1 a industria en su c()njunto, o una o mh ramas 

de ella, cubran el total de las metas perseguidas por el Estado a 

nivel general en lo que se refiere al desempleo, la aportaci6n de 

divisas, la independenc:ia tenológica, la descentra1i2aciQn y el desarro ... 

llo _regional, toaos estos objetivos se tJeben de evaluar en el context() 

de un ampl lo entendimiento concertado. 

Se tiene que cuidar el equ1'ibrio que debe de ex.istir entre las diferen

t~s 1ndu!>tria$ y 1 as oportunidades de empleo, s()br~ todo vi~ndolo 

desde la óptica de los íncremtontus en la produ<::tivida.dl ya qut? ~sta 



122 

debe elevarse aumentado el _producto por trabajador o b1en reduciendo 

el número de trabajadores por unidad de producto o contemplando desde 

1 uego el nl ve 1 tecnológico de cada rama, en función de que 1 a industria 

no puede ni debe contribuir en la solución del problema del empleo 

a nivel nacional. 

Han existido errores por. parte de 1 os adm1 ni stradores plib 1 icos. en 

el sentido de haber continuado por largo tiempo un determinado modelo 

de desarrollo, en este caso el de sustitución de importaciones, el 

cual ha afectado de manera i ndi scrimi nada 1 a estructura industria 1 

interna, ya que se prolongó la ayuda a las empresas de manera indefini

da, hasta que no se suscitaron prob 1 emas en la estructura industria 1, 

derivados de la falla en la orientación de los administradores, que 

no quisieron lesionar intereses para no afectar entre otras cosas 

el empleo, o por razonamientos personales, cediendo a presiones de 

grupo, para proteger empresas i nef i e i entes o poco compet1 ti vas. 

Uno mAs de los problemas ha sido el del clrculo vicioso, denominado 

asf porque se encadenan situaciones negativas que han bloqueado toda 

posibilidad de mejoramiento por ejemplo, el del mercado reducido que 

ha dado lugar a un bajo aprovechamiento de la capacidad instalada, 

lo cual ha sido un freno para el incremento de la productividad, 

con el consiguiente aumento en los costos de producción, lo qu~ a 

su vez ha provocado contracción en la demanda. Además de que intervie

nen otra serie de factores como la escasez de divisas, baja calidad 

de la producción, tecnologias inadecuadas, falta de financ1am1eóto, 
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bajo nivel salarial y de capacitación, y nula motivación de los trabaja

dores entre otros. 

En otro contexto, el Estado ha perseguido mediante los objetivos 

de industrializti.ción, reducir la brecha tecnológica existente entre 

nuestro pai s y 1 as naciones avanzadas. porque no puede dejarse de 

lado que en el intercambio internacional las materias primas no tienen 

e 1 mismo peso que 1 os productos manufacturados. En este sentido, 

el Estado ho. considerado necesaria la industrialización como un medio 

eficaz para reducirla, perq se ha olvidado por completo de los costos 

económicos y sociales que esto ha implicado y ha dejado de considerar 

además que las naciones industrializadas también lo hacen. En 

consecuencia esta brecha tecnológica se mantiene, y más que mantenerse 

se ensancha. Esto ha provocado grandes erogaciones económicas para el 

pa1 s. 

Continuando con lo!:. aspectos vinculados a la industrial iza.cíón, el 

Estado ha cometido graves errores al considerar primero, que conforme 

el proceso fuera avanzando se irían superando muchos problemas derivados 

del desarrollo en un lapso de tiempo menor, pero esto no sucedió 

as i, ya que di cha contribución no se hi za tangib 1 e en el i nteri ar 

de l·a economía a nivel nacional; segundo, los gobernantes en el poder 

pensaban que las pautas que marcaban los países desari·a11udos eran 

1 as más adecuadas y consecuentemente dt!b'í an seguirse; tercero. el 

Estado y los que se encontraban al mando creían que fomentando la 

formación acumulación de capitales nacionales en unas cuantas manos, 

esto haría que p::istcriormente se propiciara la distt'ibución del ingreso, 
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situación que no se d10 y el costo que originó tal acumulación recayó 

en la sociedad en su conjunto: cuarto. otro error fue el considerar 

que aún sin contar con una base tecnológica, propia de la magnitud 

equivalente a la del proceso de industrializaciOn inicial seria posible 

lle\lar a cabo este último. 

Otro aspecto importante acerca de la capacidad de exportación de 

nuestro país ha sido el incremento, sobre todo en el ramo de las 

manufacturas, aunque como vimos en el desarrollo del trabajo, ésta 

se encuentra por debajo comparado con naciones de desarrollo intermedio, 

en donde nos situamos nosotros, por otra parte, en lo referente a 

la estructura industrial; Corea del Sur, Taiwan y Brasi1 se encuentran 

por encima de nosotros, además estos paises han diversificado su 

comercio de manufacturas, situución que no se ha dado con nuestro 

pats en donde por el contrario en el principio existió una etapa 

.en la cual el desempeño más bien fue mediocre. y en los últimos años 

esta situ.Jción se deterioró debido a la petrol1zación de la econom1a. 

Al lado del incremento en las exportaciones de manufacturas. se ha. 

generado un aumento en las importaciones !.Obre todo de bienes industria

les ·rn<1.quinaria y equipo, lo que hu nulificado la posibilidad de un 

sal do favorable en 1 a ba 1 anta comercí a 1. En consecuencia, se recomienda 

pues, derivado de esta situación, replantear el esquema de sus ti~ 

tuci6n de importaciones por el de sustitución de exportaciones, con 

el propósito de diversificar el espectro de las mismas, dejando de 

lada la prioridad que tienen los hidrocarburos como generadores de", 

divisas para el pais. 
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Además, de que se debe enfatizar Ja problemática desde la base de 

una infraestructura sólida requerida por ei pafs para exportar, en 

consecuencia se tiene que considerar la necesidad de la especialización 

de las exportacion•1s, tomando en cuenta aspectos importantes para 

competir en los mercados internacionales, como son entre otros 1 los 

de la ventaja comparativa, los costos de oportunidad y la cercanía 

con los mercados, sobre todo el norteamericano. 

Otro factor que ha incidido en contra de nuestro pals, ha sido el 

de no aprovechar debidamente 1 a participación en los distintos procesos 

de integración Regionales e Internacionales para obtener las ventajas 

que se otorgan en los diferentes convenios, de ahl la desventaja 

comercial en algunos de los sectores industriales en el renglón de 

exportación de manufacturas, por ejemplo, a nivel regional con Brasil 

es uno de los paf ses con los cuales tenemos saldo negativo .en nuestra 

balanza comercial, sobre todo por la f11lta de orientación y participac· 

ción de los empresarios nacionales, que prefieren el mercado interno 

11 cautlvo" y no el externo inseguro y riesgoso por los requerimientos 

que exigen estos mercados. 

través de 1 trabajo, taml>1én contemp 1 amos aspectos re J aci onados 

can el desarrollo regional y Ja forma tan particular en como se dió 

este. En el fondo ha sobrevivido Ja idea de que Ja actividad industria} 

debe contribuir de manera directa a ld solución de Jos diferentes proble-



mas regionales y nacionvles. Se ha perdido de vista el que la indus

trialización tiene sus obstáculos sobre todo en el inicio y posterior-

mente en la consolidación. En consecuencia, no es tan fácil que 

participe de manera direct11 en la solución de los grandes problemas 

nacionales. Porque se ha observado y tan sólo por considerar. que 

no para lmi tar, como en 1 as grandes naciones no se ha dado un desarrol 1 o 

industrial total. ta que deben de existir dentro del territorio, 

zonas donde se rea 1 icen act i v 1 dades agropecuarias y se acentüen además, 

las actividades primarias o terciarias de acuerdo con el tipo de 

región y los recursos con que cuente ésta. 

Con respecto a la modernización planteada por los encargados de la 

politica industrial en nuestro país, se ha considerado la importancia 

de revitalizar la planta industrial con que se,cuenta, haciendo modifi

caciones significativás en las máquinas via la nueva tecnologfa incorpo

rada, al ter ando de man~ra si gn i ficat i va 1 os procesos de producción. 

Esta situación. de reconvertir las inC.ustrias de todo tipo, y el 

no considerar los cálculos financieros ha provocado una situación 

de dependencia a todos los niveles para la empresa e incluso la ha 

hecho i neos teab 1 e. Nosotros creemos que 1 as innovaciones no pueden 

recomendarse tan a la ligera, sob!""e todo cuando ello implica inversione:; 

tan cuantiosJs que pueden incidir por un largo periodo en los costos 

de producción',al menos en lo que 111 empresa logra adecuar la tecnologfa 

al incorporarla por completo a su proceso prOOuctivo. 

Por otra parte, es importante para el funcionamiento de la economía 
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la elección de la tecnología adecuada, incorporada a los diferentes 

procesos productivos, el hecho es que se dan casos en los que se 

puede hablar de tecno 1 ogí as adecuadas o inadecuadas para nuestro 

país, sobre todo en las ramas que no necesitan alta tecnologfa como 

es el caso de 1 a de alimentos preparados, se recomienda en este caso 

dar apoyo a métodos convencional es. sobre todo en la elaboración 

y conservación de alimentos en contraposición a los mas sofisticados 

y modernos métodos uti ]izados por las empresas transrtacionales, pues 

son más económicos los costos de los primeros, además de que esto 

puede derivar en otros beneficios, como la más amplia utilización 

de mano de obra nacional~ 1tlemento importante que reducirla otro tipo 

de situaciones generadas por la utilización excesiva de maquinaria 

en una ramaen donde es mejor la utilización de equipos mas económicos 

para expandir el empleo y sobre todo contar con la ventaja de construir· 

los localmente. Lo anterior no implicaria el que se suprimieran 

los equipos sofisticados, pues su utl1 ización se haria para la produc· 

ción y el consumo de extractos de mayores ingresos. Así como para 

la exportación correspondiente de manufacturas en donde la calidad 

a nivel internacional es exigida. Eso en cuanto a bienes de consumo. 

pero esto no guarda mucha discrepancia en cuanto al tema que nos 

interesa y el cudl 110~ ocupa, el de los bienes de capital. 

Finalmente, de acuerdo a nuestras hipótesis de trabajo iniciales, 

con respecto a que México lleg~ra a ser una potencia intermedia en 

·el año 2000, de i\Cuertb a los planteamientos enunciados en el PRONAFICE. 
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esto está cada vez más lejano porque corno ya comprobamos con el desarro

llo del trabajo, el que no se cumplan los objetivos contemplados dentro 

del mismo, se debe entre otras causas a la inadecuada industrialización 

llevada a cabo en nuestro pafs, porque ésta ha sido deper1diente, 

dispendiosa de recursos y en general imitativa e ineficaz, como conse

cuencia no se avi sora de momento, por donde 1 e 1 paf s podri a avanzar 

hacia esta etapa. Además si a eso agregamos el problema de la carga 

por la deuda externa la s1tuaci0n se complica aún más. Para concluir 

hay que hacer notar que nuestt"O país sf cuenta con los recursos natura

les indispensables para llegar a ser una potencia intermedia. Todo 

está fundamentado en que exista voluntad politica para hacer los 

cambios pertinentes, evitando los dispendios anteriores que han afectado 

y afectan a nuestro pa~s y a la sociedad. En consecuenc1 a lo que 

hace falta es buscar soluciones más pragmáticas y efecttvas para 

rescatar a nuestro pafs de las problemas que lo aquejan. 
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RANKING MUNDIAL DE PAISES EXPORTADORES DE BIENES DE CAPITAL 

1 9 8 1 
froto (mi les de 

1 9 8 3 
i'\Jnto (miles de 

P a i s Ranking mi 1 lones de 05- Partici- Ranking mi llooes de dO· Parti-
lares estaduni- paciOO lares estaósli- cipocié:rl 
denses) (~;) denses) (%) 

E.E.u.u. l 94 .4 22.2 1 79.9 20.1 
Ja¡:61 2 66, 3 15.6 3 61.0 15.4 
Ale.minia CCcidental 3 65.9 15. 5 2 61. 3 15.4 
R:?ino Unido 4 33.0 7 .B 5 27 .2 6.9 
Francia 5 30.4 7 .1 4 27 .5 6.9 
Italia 6 24 .2 5.6 6 22.0 5.5 
C'.anadá 7 15,4 3.6 7 17. 3 4.4 
9.lecia B 10.2 2.4 10 9.0 2.3 
Holanda 9 9.9 2.3 B 10.0 2.5 
SUiza 10 9.6 2. 3 9 9.0 2.3 
Bélgica/Luxenburgo ll 7.5 l.B 12 6. 7 l. 7 
Singapur 12 4 .3 1.0 13 5.7 1.4 
Austria ll 4. 3 1.0 14 4.6 1.2 
Corea 14 4 .3 1.0 11 7 .3 l.B 
l:13¡:a.ña 15 4 .2 1.0 16 3.8 1.0 
Di.nana rea 16 3.8 0.9 17 3.7 0.9 
Brasil 17 3. 7 0.9 22 2,6 o. 7 
Taíw1n lB 3.5 o.a 15 4.2 1.1 
Yugoslavia 19 3.0 o. 7 20 3.1 0.8 
Finlandia 20 2.9 0.7 19 3.1 .o.e 
Noruega 21 2.3 0.6 23 2.4 0.6 
1-~ico 22 2.1 0.5 21 2.9 o. 7 
Irlanda 23 1.5 0.4 25 2.1 o.s 
l'-tllasia 24 l. 4 0.3 24 2. 3 0.6 
Hong Kong 25 1.2 0.3 26 1.6 0.4 
Australia 26 1.2 o. 3 28 0.8 0.2 
Israel 27 1.0 0.2 30 o.e 0.2 
U.R.S.S. 28 0.9 0.2 29 0.8 0.2 
Alenania Oriental 29 0.8 0.2 27 O;B 0.2 
01.ecoslovaquia 30 o.a 0.2 18 3.4 0.1 
India Jl o. 7 0.2 33 0.4 0.1 
KU'Mli.t 32 0.7 0.2 50 0.1 o.o 
Chi.na C:Otinental 33 0.7 0.2 32 o.s 0.1 
rugentina 34 0.6 0.1 38 0.3 0.1 
$..id.áfrica 35 0.6 0.1 JS 0.5 0.1 
ruma.nía 36 0.5 0.1 37 0.4 0.1 
Hungría 37 0.5 0.1 35 0.4 0,1 
lbrtugal 38 0.4 0.1 31 0.6 0.1 
Arabia Saudita 39 0.4 0.1 34 0.4 0.1 
'lllilandia 40 0.4 0.1 36 0.4 O. l 
Grecia 41 o. 3 0.1 42 0.2 0.1 
rt>lmi.a 42 0.2 O.l 44 0.2 o.o 
'l\lrqUía 43 0,2 0.1 39 0.3 0.1 
Liberia 102 0.2 o.o 40 0.3 0.1 

FUEN'IE: Dmiel Chudnovsky.- El Carercio Internacional de Bienes ·de Capital .. 
Princil,'.ales Tendencias Históricas y la Situacifu. en 1980 - 1984, 
LatineqW.p, S.A. , N.AFIN, S.N.C., Mtfutlco, 1987. 
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CUAOllO 11 - 4 
EMPRESAS PRODUCTORAS DE BIENES DE CAPITAL POR SUSSECTOR 

tlo. DE FA- o INICIO DE 
S U B SECTOR BRICANTES R~M~ C~T !RG OTROS OPERACIONES 

l. BCMlAS 35 V.Jm\L X DEC/\m DEL 40 
MEx::J\N. 

2. COMPHE9JRES 9 X 60 
3. VALWlAS 38 X 50 
4, 'E1JJ IPO CAMPO PE'l'ROU:..I-0 15 X 50 
5. W.Q.JINARIA AGRICOLJ\ 21 X 60 
6. auno cais·rn. Y MINERIJ\ 27 X 50 
7. !NSTRIMlNJOS illD. Y CU."l'R. 19 X 50 
8. ?'AQJINAS HERFAMllNrA 30 X 50 
9. El\s::uALS 19 X 40 

10. MCNl'llCAffiAS 5 X 60 

SJB'lU!l'ili >!E:'ll\L 1"JDl.'II-
CO CA'OILCGO 218 

11. PAILE!UA/>V,Q. PESAOOS 9 40 
12. CALDEMS 17 X 50 
13. APILERIA/ !NTER:Afl3 IAOORES 15 X 50 
14. PAn.E!UA/ l<EC IPIENTES 16 X 50 
15. EClJ IPO AZUCAREBO 10 X 30 
16. EOJIPO CELULCS\,PAPEL Y X 40 CARJON 6 

X 17. PAlLElUA/ESTR!.JC'lURl\S 29 X 50 
18. GRJAS Y l'CLIPAS105 23 X 60 
19. m,IIP !o\1\NEJO 'V\'l'ER!ALES 40 

X 60 
20. PAILERIA ESPB:IALID\DES 43 

X 60 
21. EUIIP. !NDS. ALIMEN'll'\RIA 47 

X 50 
22. VEITTILADCRES 4 

X 40 
23. EX). lNOS. TEXTIL 18 X 40 
24. EX). JNDJSTRIAL VIDRIO 2 

X 40 
25. EX). 'rRll'I1\bl. DE NJJA 25 
26. PI.A'IAFOR?~\S Y EMPACUE.'TA- X 50 

005 W\RINOS 8 60 
27. 11'\(¡JJNAIUA WJUA 62 X 50 

SJllTül1\.L >lETAL MEJ:Al>IICO 
m:iElHERIA 374 

SUB'ID'rAL ME:ü\L MEO\NIOO 
EX). COMPIEIO 592 

28. FORJA ca-iro 50 
NEl>l'l'ilS 

29. FUNDICirn 50 " 50 
30. ENGPJ\NES Y REll.lC10HES 25 40. 
31. PAJ-0.'ES DE Ml<C.OINARIA 30 SIN FmtA 

9.JB'IO'U\L ME'Il\L MEC/\N ICO 
CCM!'Cl,EN'l'ES 111 

... / 



••• 2 

32. HEllMMENrAL M!."ll'IL X !llD\t:A DEL 4 O 
M&:AN. 

33. T!>O\;UELES Y mLDES 36 X 60 

SUB'lD'l1\L ME.'JN. MJJ::llNICO 
HER&\l'-1ENTAL 41 

34. RECCNSTRJCCIO< Y F/\BR1- REJ::O'lS-
Cl>.CIO'l DE 'IIJRBO 1-2\Q. 16 TIUXIQI 60 

35. RECCNSraKX:ICN DIESEL T!WISPOR. 60 

SUBTOI'AL t·lEUIL Ml'CAN reo 
!lBXNSTHJ<X:ICN 22 

36. 'll\LLER W\CUILI\ 40 ME'.UIL W.CUI- 50 
Ma:AN. !.JI 

SJB~'Ol'J\L ME11'L t<FX:ANICO 
l'AQJilA 40 

SJB'ICll"AL ME'Il\L Ml'CMICO 806 

J7: AU'IO!lUSES Y C/\MICNES 6 TPANSNR. X 50 
38. ME1'RO l X 70 
39. ECUIPO FE!U>J:NIAIUO 17 X 50 
40. EMll\K:ACIO'lES 25 X 50 
4 l • AE:R'.:NI\ VES 1 X 70 

SJll'rorl\L 1'W<l-!S!'OR're 50 

42. MJrollES DUSEL 7 X 60 
4 3. CMJlíX:ERil\S 46 X 50 
44. PAHJ.'ES DIE.SU. 15 X 70 

SJBTOrAL 'l'FANSPOHI'E 'í 
Ca-IPCNENTES 68 

SUBTC111'L TRllNSNRre 118 

45. 'IUBEIUJ\ 10 ME!l\LICO BllSICO 40 

SJllTOil\L MED\LICO 13ASICO 10 

... / 



46. GE1'8AADJ¡u¡s Y MOIDRES 18 Ml\NUFl\C- ae:-
'lURl\5 TIUCAS 

47. '1'111\NSFOWl\!XJRES 22 
48. l\PAAATOS DE MEDlClCN Y 

CCNrROL 52 ELOCrRICOS X 
49. PARIBS Y CCMPCNmrES C<H'O-

ELECTRICOS 45 NmrE5 

SJB'IUmr. !~lUF'U::.'IUl~S 
ELECTRlCJ\5 137 

50. m.JIPO DE C<:MRJ'mCIC>l 36 ELECTID- X 
NICA 

51. mnro DE OFIClNA 19 X 
52. EOJIPO DE TELEDl>UNI-

CACietm; 34 X 
53. =~x:mm"ES EUrrro-

NICCS 23 ELECTfUCO X 

9JB'IDJ1\L l'LECI'fUliv' 112 

TOTAL 

FUENI'E: El.aboraciffi propia en base a .infornacifu de NAFIN, S.N .. e. 
11 Estud.io de capacidad Instalada fbtencial '10Cnol6gico y 
Ventajas Catp::irativas Ce la Industria de Bienes de Capital. 
?-'éxico, 1987. 
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CUAOílO 11 -5 

~XJCO: JMPORTACI011 O( )([RCMCIA'S, rOR TIPO 0( OtMANo.A. 196li - 1975ª 
(1-'1 l \one~ e-e dólares dl" 1974 l 

Pre e fo s " 1974 b 
~tru:ura~ la !J;p::n.riúi 

Bien.>s~ Blc:n:"i BiCI"(.~ 1)1 $1('ro("'.,Ó! 81ff"C":; SIC">~ B~ 
Año~ To ta 1 1m~lO'i C<1'it<!l To t .i 1 =~ imtTI:1-:J1o-:; (:,¡\Jlt.i'l To t. a 1 

1966 z 680:. "º '" 1 '" 100.0 17.9 l!'i.i! 4b.2 
1967 ' 841 "' "' 1 "' 100.0 16,J 33. ~ 50.I 6.1 
1966 3 057 m 970 1 550 TOO.O 17.S 31.7 so.1 1.0 
1969 3 153 59? 1 °'' 1 511 100.0 16.ll ll.2 47.9 3.1 
1970 l Z45 646 1 osa 1 5!0 100.0 19,9 )),5 46.5 ,_, 
1971 J 017 59' 1 065 1 358 100.0 19.6 35.3 45.0 '·º 1912 3 'i43 "' 1 197 1 553 100.Q ZZ.J 33.8 <lJ.B 17.4 
1973 4 616 1 OJO 1 111 1 874 100.0 22.3 J7.0 40.6 30.3 
1974 6 056 1 314 ' 508 2230 100.0 Zl.7 41.4 36.'3 31.2 
1975 ' 144 1.5 

1966-7.:.: 11.4 
1966-70~ 4.8 
1970-74¡;; 18.0 

a In:l~~Y p!.'ril!L'tt'O'S 11~. Ap.,vt.1r~ 1970 eJX:.11.)'1! las i11µrt.,c1Clll."i real\z.na.sp;;r las ~l!\.!l)'ilab'"as. 

b Deflacud::ls an el !~ce óe pre::tos oe urp:rta::i~ p.olic.n:i en su ~iln o-i91ru\ (~ 19701 en /.ro.rlo Esudlsum 
Oel Carertio E.rt.erlcr de las EsUOJS lli1á:IS tb.1c.ros, virios ti"as. 

e Tasa.scala1J¡,Jasa~delfr0"\-'d1odela:st.r..asc'l'Ul11!'5. 

NJTA: tkblál a las ,~:radna;:1CTl!S, l4S su:m ro si~ roil'Clden Ctrl el tot.il. 

f\Df1!: K.1cimal Ftn.n:iera. S.A. Pnl}«to ~ biC'Jle'S á? (41\tal PW'°tlf/1-CfU)f, .t. base de data; <rl B.n:o de ~ico. S.A •• 
!dxttn.'Cciá'I de Jnvestl9'?ciln [arómca y s.an:.rta. lr.:!ie«b"eS f.o::J'i:rlncos, Yirios iñ:is; y~ .. de la. 
ln:listrla y Cmei:io, [}lnuitn ~al ele Est.adlnlca. lnJarlo E.stadlrtlro del ~10 (rttMQ" de los ~ 
l.tliD Ml!xicaos, V.r1M ~. 

Taraó:3 <r: l'hica: 1.hl Estr<'9-'9ia p.ra ~llir la ln11Strta de Bler~ de (.]pítal. 
N.xiO'lal Ftn.rr:il"r"a, S.A. ~:w.1cn. J9n. 

T~.:n.13le5óo:!crer:t1111l'l'tl0 ' 
Cil.'n.'Slr "= Bieres O? 

int.f.'rlll'.:'dios c..!JPIUI 

- 1.1 - 0.1 14.9 
JS,J 1.6 6.1 
Hl.5 8.1 - Z.5 
9.1 3.7 - 0.1 

- B.4 - 2.1 - 10.1 
33.8 12.4 14.4 
30.1 4.:'.9 Z0.7 
27 .6 46.6 19.0 

14.4 14.0 6.1 

'·' 3.7 5.3 
20.B 25.0 11.0 



OJADFO II - 6 

HEXICO: ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAi., POR SECTOR 

ECONOMICO Y POR TIPO DE EMPRESAS USUARIAS, 1971 y 1974 

( Porci en tos) 

1 9 7 1 9 7 4 
DtlJrcsas Drorcsas Flq:lresas Ehvrcsa.s l:}q:>resas Brpresas 

Sector eccnánico túblicas prÍ.VildaS cxtr.:mj. 'Ibtal pCiÍ>licas privadas extranj. 

= 27 .24 29.40 30.09 98.59 32. 79 21.25 31.05 

Agricultura 0.61 0.01 0.62 0.51 o.so 0.07 

Minería 0.67 o. 30 I.00 0.04 0.40 1.25 

lnfraestru::tura 19.00 3.42 o. 74 23.15 21.62 2.68 o.so 

Intemedias 2.00 2.81 2.23 7.08 l. 51 2.64 2.61 

Consuno no durable 0.20 s. 94 2.69 7.79 o. 30 4 .24 1.61 

Bienes. de capital 0.13 6.40 9.46 16.02 o.os 2.67 9.20 

Prodt=i6n ele egu.i¡:o 
4.11 0.88 10.!31 15.53 4.16 0.79 11.60 de trans'(X)rte 

ccrrercio 0.14 B.25 3.88 12.28 0.27 6.50 3.94 

servicios 1.66 0.42 0.27 2.38 4.30 0.53 0.27 

No identificacbs 12. 74 

Nom: J);!bido a las aproxi.Imciones, las sures no sierpre coinciden cc:n el total. 

FUENrE: Nacional Financiera, S.A. Proyecto de Bienes de Capital Nafinsa-Qmdi. Elaborado en base 
a las mtrices de in'p::lrtaciOO de bienes de capital. 1971 - 1974. 

'1tr!ado de: Idem Cuadro II - 5 

Tetal 

99. 74 

1.40 
1.70 

24.BO 

6.83 

6.29 

11.98 

16.59 

10.72 

s.12 

14 .31 
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CUADRO 11 - 7 

C'fCl .. UCJOfl OCL PJ«lOOCIO, IHlfRHO BRUTO ()( LAS ~ IHTEGAANTtS 

DE LA INDUSTRIA OC BIEH[S OC CAPITAL: 1982 - 1986 

fC1frdS en 11illoni•s dP. pesos de 19701 

A H A 1 9 B l 1 9 8 J 1 9 8 4 

FrcductoG irct.11 ic:os esuucturales 1 1 076 .. ) 818.l 600.'J 
Otros prcólCtOS mct.'llkos ($tr\rt1u-.i lr.-.:. l 467 .. 7 429 .. 2 .fGJ.6 
1'Bq'U1na.rta y ~P=' ro olkt:.r:ico J 6 027.ti 4502.9 .. 709 .. 0 
~y aparatos el6::t.ri= 2 792.<J 2 146.5 2 124 .. 2 
fquip::i y ap.u¡ltos el~1a:;i,s 4 2 2G6.8 2 392.8 2 550.4 
Equlp::i y a;:i.lratos el.l!ct.rloos 5 2 245 .. 0 1 750.J 1?56.6 
kltJ31Ó,/lle:s ; o;s.o • 17t>.0 5277.7 
~. notcres, pirtcs y acceJOrios 5 f.':1i.J 4 521.0 5445.3 
ft¡v.ip:J y nct.crial de tnnsport.e l 400.9 1179.9 l 15.(.8 
tr,W de la ll1dust.rLl de Bienr..s de O.p:t.11 2'.i /JIJ.!i 21991.i.7 24 682.S 
Total de la f".o:n3n1a 90) BJS,6 85617).6 887 647 • .f 
lnWstrial Jl6 163 .. 0 2906)1.6 JOJ 368.7 
~ 217 052.2 202026.J Jll 687.0 
'lbt.tl de La Industria. de Biercs &! Clpit.al, 
a:bre pm total de Ll ~ 1\1 l.2\ 2.6\ 2.8\ 
Itdl5tri4 00 Bicncs de capital sdire Pm 
lndJ.!rt.rial '" 9 .. 2\ 7.6\ 8.1\ 
Jlñ15triJ!. de Bi~ do Clpital !dim rm 
rmnufac:turert:I {\) lJ.J\ 10.9\ 11.7\ 

l 98 s l 986 

826 .. :J 751.7 
499.ti H0.7 

5432.5 4 845.l 
2 700.2 2 481.S 
2 239.8 2 448.6 
2159.2 l 939.7 
6 759.7 ... 853.5 
6 530.6 s 505.7 
l 086.4 617.0 

28 2l4.0 24 06J.9 
912 334 .. l 878 065.l 
317 8%.6 300 391,8 
22) 866.l 211 460.J 

J.l\ 2.7\ 

8.9\ 

12.6\ u.o 

La clasilicaci& qw ~ utLli.%6 para CcllcuLi.r .:tl PW de Ll indust.rL:i de bienes dfl capital <:!llt.1' dt:!talladJ ~ ~ pJblic.~il'.n 
de! N.x:iOM.l. fl.n.in;:icra - ~ci(n de Las t.llc.iUK."S Urud.t.s fll=. el ~s.u-rollo Industrial dcna:ú.nad.'t. ~ico1 ~ Bi.erw.& 
da Cspita.l en la Situ.'Jeitn Ib::ll&ucl Presente IK!iw::o, 19851, w- 2El4 - 185. 

Incluye sOlo Al qnq::o 491 de e5ta. C111Q, CJ<lC es la de Csttucturan pan la Consttu:eilSn y~ M?t..U.icos. 
In:luyt: ldlo al qnipo 501 de es~ r:um, qui:? es el de Ut~ilios. Aqr!colas y Hecrnm.1.ent..11.s do ~-
D'l::luyo a to:los los gnipos de esta ram:i., exocpt.o al 517. q:Jt? es el de Ktquina.., de O:::isr___J;'. 

( Incluya exclusiw:rent.e Al c¡nJpo 542, cp.lC es el de~ fl!uipos Y Aef.l=iorrs. 
5 Incluya a t.oJos lo5 qrup:s da la rmm cxoeptO al 551, qun es el de FOC05 y 'l\bos Ell'ict.rico6. 

ruE:Nn:: DG>I (Inat.it:uto Naclaial de Entnd!stica, Cccqra!.Ls. e lnfomd:tiCl), SiJ;¡~ do 0Jcnta11 N.x:ionales.) 

Tt:mldo de: SEJXFZ. l1eqJeJia y ~ Indw;trioi. 1'\l N\h. 13. Ehf= - febrci:o 1988. 



CUf<IJM.0 11 11 

StClOR Bl(H[S 0[ CAPtUL (CAl'AC\D,t.D U11Ll?A.OAI 

TR.'li.u".uJ~ 1W8'\.WlR.S llMS-ll lffi<S-ll U.Pr<:l[)'il) 
9.BSLCl(JI. UOI.1R!H.. 00.J'IM Ar.N't.cl® Dllllt·SE>I., Dl~C.~. Ultlll/O\ 

K:ID'US «K\.(TA 1<1\A.[5 CN'.CU<. ' 
1 00!-Ul\S 3DSO 7000 U5200 ~64000 so.oo 
20'.M'~ "º 2060 l3210 63430 40.00 
3 VJ\L\'lMS )220 6~1!0 o o 48.00 
4 U:.VlfO l'/\M C..'\MrQ PL'TilJWO 1'>70 '100 o o 38.00 
s l"w'QJlNl.ruA r.r;1ucov.. noo 4900 12l4S l60)J0 45.00 
6 M\Q. 't w. 'i'I H.lll. Y CC?lsr. 2100 7000 8\SQO 256000 32.00 
1 :cisnut'111rtG fl; ~1:ll. " coml. 400 1\00 nooo 28000 ~6.00 

6 WIOJINl\.S llf.J~r.'J-\!llrtrl. r:rn \'JOO ')43000 900000 60.00 

'M9:\MS 9'i\l HiOO J'.>4000 66100 45.00 
10 !Otl'N:A.I'CAS 450 1400 218000 6090~ J5.00 
11 i'AJI,DU/l/ti\OJfü"JJJ.S r1:s'1.u:.'6 "º HiOO 91000 106000 50.00 
12 CfJ..tJUV\S IGLN. OC \7\I'OI\) 1400 2700 67':i00 102600 65.00 
l'J t'r<.n.ElUJ\/lll'l\:JC/'J-Ull\fOIES 1000 1400 40000 %000 10.00 
14 Fl.J:IPllNn:s " f'IQ".Slal :?100 f>OIJO 0401JO 24.0000 35.00 
15 u;tnro AWO'tllEl<l no 610 11040 29)40 40.00 
16 n:u11>0 r/o:u11.r&\ " r;.J'l~ '°º 1000 29$00 5570G so.oc 
17 IYllLD.lll. f C>"nUt.'"1\11~\S o o o o so.oc 
10 CIUJ\S Y í".X.If'h.'lt1JS 1000 lúOO 4)000 68000 6J,OO 
19 tQJilQ O. ti\NE.JO DC tVi.1'01. ~1000 5500 64000 2ioooo JO.oo 
20 PAILUUAS I !:sPU:llJ.lD<\C.CS 500 100 10500 2(,000 70.[}0 
21 ro. P. LA nmJsnuA ,,Lumn·. "'°" 'll'OO 121000 230000 53.00 
22 Vllrt'll.Af()f'ES 1NtlJS'I1UhU:::S 140 1150 o o 64.00 
23 lQJlt'O 1'A.M t.\ U.U. ~TJL o o o o o.oo 
24 u:.tJlro r. LA um. un. VlOIUO 1700 2}1)0 16000 103000 70.00 
25 E0.111'0 PNU\ 'mAT. r.c: tOJA 2205 "~'ºª 99l7:l 201292 49.00 
2r. rv:rt..f'Of!!-r.~ v 1n..,.r.C'. ~. 2080 4600 o o 44.00 
27 t'.\OJ IllARlA \?.IUA o o o o 70.00 

"""""' 
ryoo o o o 20.00 

29 rut:Ott:lW 61.100 17000 o o 40.00 
JO Il'(;fWIES 'i N-ItJ(."JOffS 2\00 sooo 100000 2.tOOOO 42.00 
11 Pll.R'NS m: tr.tJJlllAR!A o n o o o.oo 
J2 IU:.RFN-<l'Nl1J. l:!bU :.neo 6MBO 100600 60,QQ 
)Jnc:QJUXS'tH'.L~ 1'100 J'.iOO 02000 148000 55.00 
34 RtP. 'i F7UJ, 'I\Jl!OCN\Q. 'l'Oll-1. 'ºº lJOO 26000 -111000 54.0D 
)5 JtlC'CNsr. OC ~úroflES OU:SO.. 140 "º 6670 13440 so.oc 
36 11..u.Ef\ OC H\CUUA ))00 9900 165000 495000 3).00 
37 NJ1aJUstS y CN-UC?lts )400 6300 82400 180400 55.DO 
)6 MZ:"nO eoo 2000 22500 87700 40.00 
39 E0J Jl'O f'EHJUVlJJUO 2500 '600 76000 252JOO "º·ºº 40 D-MIOCJCtm:; o o o o 6.00 
U Fl\DRlC\CIUl te ADOUIVES ¡; 100 "º 5000 15.00 
42 H'.JI'O:US OJESll, 1660 4600 JS":iOO 113000 35.0I) 
43 CAR.'<:CWL\S )';iOO 7000 160000 337000 so.oc 
44 ['hJn'ES DIESEL Y \ruuAS 10400 14200 273000 442000 62.00 
45 'IURERlA l'JOO o o o o.oo 
46 »:nOmS Y GOltMWRE:.S EUcrfl. 2600 5600 111)000 235200 "'·ºº 47 'llWiSFOUf".OOtu:s EUI:TIUCC!; 2250 55SO 112200 224200 46.00 
40 l\I'M,"\,n.l:crRIC. f'ill, Y CX1n'R. 6000 12000 252000 504000 so.oo 
49 ''Af{n:.5 " O'.:fo:f>. UJ-:c'l.1l1Cl\S 7600 19000 320000 ªººººº 40.00 
SO DJ.lll'O DE a::wurACtm 2000 o o o 70.DO 
S,1 UJJIPO Ol': a'ICWA 1500 o o o o.oo 
'.i2 00.t'C 'll:l.t.LUU<¡,u·,,:¡a¡¡::; 15000 o o o 70.00 
r;J co~o:uuns aICn011cos 7000 o o o 1s.oo 

TO T l'I L 22:.:uoo 2007)6 3111237 75627)2 

NtNTE1 ccsru:, 1967, 

'bmdo dc1 l!9tuJlo da eti.µ:ici~d lnstalnda f'ot<:11c:Ln.l 'Itll.."nol&Jlco '/. VcnLa)lll!I 
catlUl"l't.lV!ls de lrt h1rñ1'llrls 00 lHenea de tapi.tal,~ 
t11\.nn. s.N.c., t'J1xl.CQ, t'Je1. 



GJADH'.) 11 - 9 
COMERCIO EXTERIOR POR SEXENIO 

{Millones de Dólares) 

s e x e n i o Exp::n;i.:v.cicnes 

L~zaro Cárdenas (1935 - 1940) 1 287. 1 

Av i la Caniacho (1941 - 1946) 2 428.8 

Alemtin Va ld6 s ( 1947 - 1952) 840.7 

Ruiz Cortines ( 1953 - 1958) 135.9 

L6pez Ma teos (1959 - 1964) 142. 5 

01'..az Ordaz ( 1965 - 1970) 7 195. 6 

Echeverria Alvarez (1971 - 1976) 14 674.8 

L6pez Portillo ( 1977 - 1982) 75 312. 1 

De la Madrid H. ( 1983 - 1988) * 104 859.4 

* Cinco años 1983 - 1987 

rul:NI'E: Elaboraciál propia con datos del Banco de mx.ico. 

'l'cmldo de: Ievista Expansiál, Julio de 1988. 

lrrportaciai.es Bal.anza CCl'rercial 

78 2. 1 505.0 

1 888. o 560.8 

4 315. 8 ·175. 1 

5 835.4 - 1 699.5 

7 207. 3 - 2 064.8 

11 228 .1 - 4 032.5 

29 906.6 -15 231.9 

82 800.6 - 7 488.5 

56 672.4 48 187.0 



UJJ\Dl;"ü II - 10 

HEXICO: Bl\LANZA COMERCll\l DE BIENES DE CAPITl\l 1972 - 1976 

(Millones de Dólares) 

------
EXp:it-t.acicnes Inportaciancs Saldo Ccncrcial 

1971 4 74. 4 960.8 

1972 587.3 14 2 .1 

1973 582.5 4 75. 8 

1974 028.2 724 .4 

1975 847.3 0 32.2 -
1976 929.6 2 8 05.9 -

'Ibtal Sexenio 4 4 59. J 10 941. 2 -
TMCA* 14 .4 23.9 

• Tasa iredia de crecimiento anual. 

FUENrE : Elaboraciát propia en base a cuadros 14.11 y 14.12. 
la Fcaxmía l-hxi.cana en Cifras. Ed: Na.cicnal Financiera .. S.N.C. 
M;xico. 1986. 

486.4 

554 .8 

883.J 

696.2 

1 984.9 

1 876.J 

6 481. 9 



CUADiü II - 11 

HEX!CO: BALANZA COKERCIAL DE BIENES DE CAPITAL 1977 - 1982 

{Millones de Dólares) 

1977 

1978 

1980 

1981 

1982 

T.S. 

T .s. = 'lbtal sexenio. 

EX¡x>rtac iOO 

1 054.4 

575.2 

782.6 

l B86.8 

l 722. 4 

2 083.1 

10 104. 5 

14 .6 

'lM::/\ = 'Jasa de crecimiento anual. 

I.npJrtaciá1 

2 272.0 

3 513.8 

859.2 

14 552.9 

19 503. 1 

11 672.4 

56 374 .4 

38. 7 

FUENI'E: Elaboraciál propia en base a cuadros 14.11 y 14.12. 

5'.lldo ~i.al 

- l 217 .6 

- 1 938.6 

- 3 076.6 

- 12 667 .1 

- 17 780.7 

- 9 589. 3 

- 46 269. 9 

La EecrJcrnfa M:?xicana en Cifras. Ed. Nacional Financiera, S.N.C. 
~ico. 1986. 



CUADRO I l - 12 

HEXJCO: BALANZA COHERCJAL GLOBAL DE PHODUCTOS HETALJCOS. 

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. 1971 - 1985 

(Mlllones de Dólares) 

E:Xportaci6n Im¡:ortaci6n Corrercio Glol:xll 

1971 354.0 584.7 938.7 

1972 4 35. 2 730.7 165. 9 

197 3 418. 4 8 86. 5 304.9 

1974 655.7 771. l 426.8 

1975 571. o 635.B 2 206.8 

1976 663.3 786.3 2 449.6 

1977 792.5 366.5 159.0 

1978 1 021. B 695.4 717.2 

1979 234.2 584.2 818. 4 

1980 4 34. 5 10 209.6 11 644. l· 

1981 339.l 13 69B.l 15 037.2 

1982 276.2 B 869.0 10 145.2 

1983 748.8 4 037.8 5 786.6 

1984 697.0 336.9 033.9 

1985 806.5 6 35. 1 441. 6 

TMCA* 6. 1 15.9 

* 'lasa rrodia de crecimiento anual 

FUENI'E: 'El.aboració"l propia en base a cuadros 14 .11 y 14 .12. 
La Fcononúa M.:xicana en Cifras. Fil. Nacional Financiera, S.N.C. 
México. 19&5. 



CUADRO l I - l 3 

HEXICO: COMPARATIVO DE EXPORTACION TOTAL POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOHICA 

1971 - 1985 (PRODUCTOS HETALICDS. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL) 

{Mi 1 lones de Dólares) 

Exp:::irtaci6n de Prods. 
~p:irtaci6n t-Etlilicos M;iquinaria Partici¡:-eci6n 
'fo ta 1 y F.q\lipo Industrial ( % ) 

197 J 4 74 .4 354 . o 74. 6 

1972 587.3 435 -2 74 .1 

1973 592.5 418. 4 70.6 

1974 1 028.2 655. 7 63.8 

1975 847.3 571. o 67.4 

1976 929.6 663. 3 71. 4 

1977 054. 4 792. 5 75.2 

1978 575.2 021. 8 64. 9 

1979 782.6 234. 2 69.2 

1980 086.8 4 34. 5 76. o 
1981 722.4 339. 1 77.7 

198 2 083.l 1 276.2 61. 3 

1983 019.3 748. 8 57.9 

1984 165. 4 697. o 23. l 

1985 072. o 806. 5 26.J 

TMCA* 14. 3 6. 1 

* Tasa rra:lia de crecimiento anual 
FtJ~-: Elaboración propia en base al cuadro 14 .11. La F.conan!a 

M=x:icana en Cifras. F.d: Nacional Financiera, S.N.C .. 
~ico. 1986. 



CUAO\lU 11 - 14 

MEXltO: COMPARATIVO DE !MPORTAC!ON TOTAL POR RAMA DE ACTIVIDAD ECOHOM!CA 

1971 - 1985 (PRODUCTOS HETAL!COS. MAQUINARIA Y EQUIPO INOUSTRJAL) 

(Millones de Dólares) 

Importnci6n de Prods. Partici-
lmportaci6n Metálicos Maquinaria pación 

T o t a l y Equipo Industrial 

1971 960.8 584.7 

1972 142. l 730.7 

1973 475.8 886.5 

1974 724. 4 771.1 

1975 2 832. 2 635.8 

1976 2 805.9 l 786.3 

1977 272. o 366.5 

1978 3 513. 8 695.4 

1979 859.2 584.2 

1980 14 553.9 10 209. 6 

1981 19 503. l 13 698.1 

1982 11 672 .4 869.0 

1983 5 115. 6 037. 8 

1984 5 74 5. 9 336-9 

1985 7 299. 3 6 35. l 

TMCl\ 15.6 15. 9 

'1M:A. = Tasa nedi.a de crecimiento anual 

FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro 14 .12. La Fcoocmía 
~cana en Cifras. :Ed.: Naci~l _Financiera, S.N.C. 
~ico. 1986. 

( % ) 

60.9 

64.0 

60.l 

44.7 

57. 8 

63. 7 

60.1 

48.2 

53.2 

70.2 

70.2 

76.0 

78.9 

58.l 

63.5 



CUADRO 11 -15 

8ALJJaA OC BIEP~[S S(GUH A.C.TIVIOAD (COfl<»4ICA DE ORlt.[H Y GRUPOS O( PROOOCTOS 1911 - 1985 

BllJIE:S OC CAPITAL 

(Htllones de Dólares) 

Dro!TA SIOC- l<!Pffi>- >Ui!W- PITTL-~· U<OOA· 51!1:· HllfJll>- '11Jl!Q1Jl5 fq{L.!1:15. = AA os ""' laffilC.• K:tR.lR· L05fW'A t-n).Y[IJ. CIO< IU<"JA Klt4.m- IYAAQ. l't\.1.V(Q, roo-
1UI"- GIA TIWGU<. lH11l!RIJi. IDIA. GL\ TIW<RJ'11' IlUl!tiR!"- CllC 

!O ll 12 

1971 4i4.4 45.9 19.9 J4.6 JS4.0 Slú.e 111.6 22.11 241.7 584.7 486.4 

1972 581.J 51.1 51.3 49.7 435.2 1142.l 107.4 29.7 274.3 730.7 5S4.B 

1971 5n.s 22-5 -47.4 104.2 418,4 1 475.8 220.3 31.4 )37.6 8:86.5 883.3 

1974 1 0'18.2 40.5 206.4 125.6 655.7 l 724.4 435.9 51.4 466.0 771.l 696.2 

1975 84";.J 36.2 131.7 108.4 571.0 2832.2 535.l 57.6 6-03.7 1 635.8 l 984.9 

1976 929.6 39.9 119.5 106.9 663.J 2 80.5.9 373.4 53.0 593.2 1786.3 1 876.3 

1977 l 0';>4..4 •47.0 134.2 80.7 792.S 2 272.0 337.8 38.4 529.J 1 366.5 l 217.6 

1978 1575.2 53.0 119.6 )80.B l 021.8 3513.8 97i.l 99.3 742.0 1 695.4. - 19JB.6 

1979 1782.6 52.7 130.5 365.2 12)4.2 4859.;: 113.2 151.6 1 010.2 ZS:B4.2 3 076.6 

1980 1886.8 37.2 46.6 ]68.5 l 04.5 14 553.9 09-1.7 655.6 2 594.0 10 209.6 - 12 667.1 

1981 l 722.4 28.S 18.7 336.l l ]J'J. l 19503.1 soa.6 716.S 3 579.9 13 698.l - 17 780.7 

1982 208).l 72.9 307.2 4.26.8 1-276.2 11 672.4 606.2 334.4 l 862.8 8 869.0 9 589.3 

1983 ) 019.J 181.5 457.3 631.7 1748.B 5 115.6 235.l 104.3 738.4. 4 037.B - 2 o<)G.3 

1984 3 16!:i.4 377.i 510.3 1 580.4. 697.0 5 745.9 756.0 248.8 l ,04.2 3 336.9 - 2 sao.s 
1985 ) 072.0 246.0 .(03.2 l 616.J 006.S 7299.J 753.0 379.B 1 531.4 4. 635.l - .i 227.J 

""" 14.3 U.7 18.0 31.6 ·-· 15.6 14.,6 22.J 14..1 15.9 

-na.. • 1:i!L5' rro:il4 do crecimlentD .inw.l 
Funrmi -E:l.a!xlraci.On p:rcpLl en b1se a. cwd..r;pS 14.ll y 14.12. W. ~ t\::(ican.i ut Ci!nts. 

t&acialal Finii.nci.cni., S.N.C. 



LUl\lH/O 111 • 11, 

MAQUIKMtll'I UTILIZAD.'I PARA PRODUCIR UllNlS 0( CJ\PllAl POii SUDS[CJOll 

w.QJUWUA Nn·1<.UUYW 1 ~) T 1 f' O 
YAO. 1"l'.Wll. o"' .. s 4 9 lo 4 19 2o a 111.'ill 

1tJnJOttt"t"llvt'llCi<lfl.llCY 

tu.ndriladc.•rM• t."\"ll1VC:tt.::ion\le11 

atptlloa convcnclon.,let1 

Talad.roo 

111 

fCC811dort1Jll C'Ull\ICrlCÍUkllu'J 19 

llectitlcatlor.:ia ~UW"1'!Cl0Mlt!ll :u 
Urocl-&1.dorna 

lk:wxi J11i~.udo ¡-.il.iik.i 

H1qui.ru~lo r,h! l'.l\<Jl1lllt!G 

Corto do roarua 

Corto 

f.ll7-1. t<>rrru. do curte 

Corto cHktrico 

t'unzlldora11 .:Urt1JCl>L'lon.1Jc11 

l:iZ4lli1U COll'J<ICIOr~lJ11s 

WJJ11dor.:ta }' rol11dor.J11 co11-

21 

••e1J.!luiale11 10 

Troquolador1u1 1110:-c.:Jlrnc<'!ls l<J 

Vrc:iG1111 hitlrliuhc.111 do CQ-

"""' Si11t.proc.lllm.rollo toJo tiro 

klncado por dl.l!o. ti;;d) tipo 

1-nq.dofo. otro tip:i r~ cepe...:. 

7bfr0fl de control nutr6rico 15 

tt1.ndr1J,oidoras o:;mtrol num"!rJco J 

Ccntro9 de rniq. de control 
num1nco IS 

[;.¡\11FQ de solda<Jur,, µir "~ 41 

llJulpo di: soldldura pJC rc
Rit1tenci.a 

!bldadurri 00 <µi• lno ~11.1411 J 

foli1ld11rn 1iutu.l'·ru 11 

.t'.t.iiii¡.o d+t lí<lt.d/JUC/lto tcrrn. 

llotnos dt'.l S('t:.>l•b 

12 

UpúJ'°ª da lin¡>lC?.ll JO 

~ipo do-! rmtrolrryf11 
dlJrunlional 

f'rul\ba.e no deotructlvaa 

CX!t. dt'.l propa. C!RiCc'ls 

Cut. de t.-crp. qu!ndca 

"º 

ll lB .. 
16 11 

" 
" 

11 

.. 170 

.t\.l1Jl'll,!1 f;l.:lbotdcic'.'.1 propia en bdoo a : r.atuUo da Cll~ctdml irult.:llad.1 
i:otCOC'idl tccrolóq.lco y 1.'L'fltl'lj1ts aii¡ur.J.tlv4a de LI Jnduatria 
d..• biuies t~ Cdpit.d. Naci~i Fili.Meicr.,, S,N.C. 
~leo. 1987. 

" 

" 



OJADOO III - 17 

EMPRESAS Y PERSOHAL OCUPAflO EN LA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL• 

NO. DE PERSQIAL =iPAI:.O 
SJBSEI:'IQR TI PO EMPRESAS CEREFOS 

1 - 10 ~tal-.l>tt.ánico de Catálogo 218 18.4 23 550 

11 - 27 Mctal-Mx.fuico de Ingeniería 374 31.6 23 650 

28 - 31 Metal-M2Cáirico de Catµ::ncntcs 111 9.4 4 650 

32 - 33 futal-~ico Herrarrental 41 3.5 650 

34 - 35 l-bta 1-P-t..-clnico de JCccns-
tru:ciOO 22 1.9 1 900 

36 MetaJ.-z.e:.!i'.nico de M3.quila 40 3.4 700 

37 - 41 Tr4Jlsp:>rtc 50 4.2 2 415 

42 - 44 'n:"ansp:>rte-O::rrp::>ncntes 66 5. 7 5 200 

45 M:?tal-M3::ánico Básico JO o.a 2 650 

46 - 49 z..tmufac b.lras-Eléctr icas 137 11.6 12 200 

50 - 53 Electrálica 112 9.5 10 050 

'lUDIL 1 183 100 87 815 

* Ce.tos al año de 1986 

FUENTE: Cuadro II-4 



CUADRO 1 1 1 - 1 8 

HUMERO DE PROYECTOS SIGNIFICATIVOS COllPLETAOOS, CANCELADOS D EN REVISION 

Núrrcro 
Original 

En rGOrien- Carplctados o Sin 
Cancelados taci6n en avance nonral InfornncitXi. 

'l\u:balaquinaria y equipo 
e16::::trico 

f\t:1Vi.ntiento de tierras y 
minería 

Naval 

Agricultura e Industria 
Albrenticia 

Pailería 

Transmisiooes 

Infraestructura 

FlrldiciOO 

Equip;:> ferroviario 

fwbtores diesel 

Tubería 

Boobas 

46 

10 

4 

3 

Instrurre.ntos y electrónica 2 

M'.iquinas-herramienta 2 

12 19 11 

2 

2 

Fl.JFNI'E: EJ.aboracicries propi..w de la Gerencia_ del Proy'ecto Catjunto de Bienes de capital Nafinsa-alu:li. 
'Ibrado de: ~ico: ros Bieir•i• de capital en la Situ<l.ciOO FcooóÍtlca Presente. -. 

Nacional Financü•r.'\, S.N.C. M5x.ico, 1985 .. - · 



CUADRO IV - 19 

F!HANCIAHIEHTO NETO OTORGADO POR EL SISTEMA BANCARIO 

{Mi les de millones de pesos) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Financiamiento 

AJ Total 27 .3 23.9 19. 5 19.0 39. 7 58. 7 146.5 1 

B) Industria 
de bienes 
re capi-
tal 2 o.a 0.3 o.s 0.9 o. 7 2. 3 

C} Coeficiente 
B/A (%} 3.3 2.6 2 .2 1.2 1.6 

1 A r;:artir de 1976, se incluyen ajustes ¡:or revaloriz.aci6n. 

2 Incluye aparatos el~triex>s de uso dc:m?stio:>. 

150.4 130.2 186.9 

1.6 2.3 3.4 

1.1 1.8 1.9 

FUEN'l'E: Elabotaeiooes propias de la Gerencia del Praject:.o Coojunto de Bienes de capital 
Nafinsa-0'\udi, en base a inforrraciOO prop::>rcionada por el Banco de W!xico. 

'lttrado de: ~io::>: Los Bienes de Olpital en la Situaci61. B:.."Or\emtca Presente 
Nacicnal F~iera, S.N.C. ~leo, 1985. 

409.9 720.0 431. 7 2 468_5 

4. 7 9.2 13. 7 20.4 

1.2 l. 3 0.6 o.a 



Concept.o 

OJMRO IV - 20 

OISTRIBUCION PORCENTUAL DEL FINANCIAMIENTO NETO OTORGADO POR EL 

SISTEKA BANCARIO A LA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL 

(Porcentajes) 

1971-1975 1916 1977 1978 1979 1981 1982 

------------------·-------------
'lbtal 

Productos n-etlilicos estru:.:turales 

otros produ:::tos netá'.licos 
excepto no quina ria 

M:l.quinal:ia y equip:;i no clC·ccr.ico 

Equipos y aparatos clectré:oicos 

El:{uir.:.os y aparatos eléctricos 

Autcnóviles* 

Equipo y nater:iales de transp:::irtc 

100.0 

8 .8 

20.4 

34. 8 

7 .o 
6.2 

15.4 

7 .4 

100.0 

6.6 

10. 7 

47.2 

2.1 

10. 7 

20.0 

2. 7 

100.0 

6.2 

16.5 

15.6 

3.0 

B.9 

44. 5 

5. 3 

100.0 

13. l 

31.6 

32.6 

1.8 

16. l 

5.0) 

9.B 

100.0 

12. 1 

16.0 

37.4 

( 3. 5) 

14 .2 

21. l 

2. 7 

• Para esti.nar la pJ.rtc de esta rano que corresp::11dc a L:i indust.r.ia de bienes de capital, 
la cifra glcbal un i:aiderador que asciende al 35%. 

FUI:N!'E: SPP. "la Industria ~talm:cá.nica y de Bienes de capital en mtlco" 1982 y 
Banco de MSxico 

Tcrmdo de: Mfuc.ico: Los Bie11cs de capital en la Situacil:n Presente. 
Nacicnal Financiera, S.N.C., 1-~ico, 1985. 

100.0 100.0 

9.6 9.4 

5.4 4. l 

39. 3 29. 7 

2. 2 1.9 

5.3 2.1 

29.9 28.4 

8.3 24.4 

se aplicó a 



CUADRO IV - 21 

NACIONAL FINANCIERA, OESTIHO DEL FINANCIAMIENTO TOTl\l. 

1978 - 1984 

{Millones de pesos al 30 de junio de cada año} 

e oncepto 1978 1979 1980 1981 

Financiamiento 'lbtal 225 B 16 260 338 319 699 390 717 

Infraestru::tura 47 226 SS 505 68 849 7S sos 
Industria 163 981 184 041 200 826 258 408 

Industria básica 133 098 146 703 160 S06 189 430 

Transfornacifu 16 862 21 036 25 012 39 024 

Bienes de ca.pi tal 14 021 16 302 23 308 29 954 

Otras actividades 14 609 20 792 42 024 S6 804 

1 Naciooal Financiera, S.A. Infonrc Anu;il, 1983 y 1984. 

2 Cifras prelimi.nares. 

CONCEOIOO 

1982 

858 425 

145 920 

474 644 

363 126 

64 309 

47 209 

237 861 

EUENTF:: Nacional Financiera, S.A. La El::alcrnl'a ~icana en Cifras. ailci6n 1984. 
l'-\'!x.ico, p. 236. 

'D:rmdo de: ?-'éxico: IDs Bienei de capital en la Situacifu E::oo6ni.ca ~e.sen.te .. 
Nacicnal Financiera, S.N.C. México 1985. 

190 3 1 1904 1 1 2 

1 901 9.47 2 811 9S2 

375 945 S82 lOS 

1 017 715 1 490 545 

783 655 146 292 

100 617 125 360 

133 443 226 893 

500 207 742 302 



UJAfll'O IV - 22 

ffAC!ONAL f!NJ\NCIERA, DESTINO OEL FINJ\NCll\H!ENTO TOTAL CONCEDIDO 

1978 - 1984 

(Estructura po!"'centual) 

e o n e e P t o 1918 1919 1980 1981 1982 

Financiamiento Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

J.nfraestroctura 20.9 21. J 21.5 19. J 17.0 

lndtlst.ria 72 .6 10.1 65.3 66.1 55.3 

otras actividades 6.5 8.0 13.2 14 .6 27. 7 

Industria 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Sienes de capital 8.6 8.9 11.2 11.6 9.9 

rumn:: C:U.dro DI - 21. 

1983 1984 

100.0 100.0 

19.8 20.6 

53 .3 53. l 

26. 7 26.3 

100.0 100.0 

13.l 15.1 



cu1,1mo 1 v - 2 J 

NUMERO DE EMPRESAS Y PERSIJNAL OCUPADO EN LAS DlV!SlONES Vil Y VI 11 INTEGRANTES 

OE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE ACUERDO AL CENSO IHDUSTRIAL 1980 

División 

VII l 

VIII 2 

9.lbtotal 

VII 

VIII 

9.lbtotal 

VII 

VIII 

9.lbtotal 

VII 

VIll 

SUbtotal 

VII 

VIII 

9.lbtotal 

TOJ:AL me 
Gran 9.lbtotal 

'I'btal Ehprcsas 

Ti¡:o de 
~resa 

"· 

B 

e 

D 

E 

* cato al año de 1986 

Nehrero de 
Dnpresas 

11 

299 

310 

16 

153 

169 

12 

15 

27 

23 

239 

262 

35 

432 

467 

1 lUJ* 

l 667 

115 970 

% 

3. 5 

96.5 

9. 5 

90. 5 

44 .4 

55. 6 

8.8 

91.2 

7. 5 

92.5 

1.0 

1.4 

A. E}q>resas ccn Particip.Jci6n Extranjera M:lyoritaria 
B. firrpresas con ParticipJ.ci61 Extranjera Minoritaria 
C. Empresas p('j blicas 
D. Empresas Privadas Nacionales Grandes 
E. Enpresas Privadas Nacionales M:..~anas 

l. Industrias ?<hMlicas Básicas 
2. Productos ~tálicos flaquinaria y Equipo 
3. Industria de Bienes de Capital p:>r SUbsectoi.-

Pcrscnal 
O::upado 

6 140 

172 916 

179 056 

12 119 

52 415 

64 534 

26 520 

20 158 

46 678 

Jl 734 

145 402 

177 136 

8 295 

70 565 

78 860 

01 sis• 
546 264 

1 1 308 350 

3.4 

96.6 

18.8 

81.2 

56.B 

43.2 

17. 7 

82.3 

10.5 

89.5 

6. 7 

41.8 

FUENl'E: Ela00raci6n propia en base a Cuadros No. 1-6. Nacional Financiera. 
E.stad!sticas Industriales ( infornaci6n ror tipo de enp.resa a índices 
de concentraciOO) Ml?xico, 1988. pp. 34-53 



460 

420 

380 

340 

300 

260 

220 

180 

l•O 

GRAFICA - 1I - i' 
IllDICES OE VOLUMEN DE PRODUCCION OE ACTIVIDADES INDUSTRIALES, 

IND. MANUFACTURERA, IND. ELECTRICA, IHD. PETROLERA Y BIENES DE CAPITAL 

,, ,· 
.1 

r 

.'-" 

460 

420 

380 

340 

300 

260 

?20 

180 

140 
7 W7 J..87 S'87 N'87 

Cuadro lI ·,3y II - 7, II{). ECW. MZ0.'88, BCD. OE ~ICO 

., Jnd. Petrolera 

• Ind. Ell'ctrica 

o Act.1v. Industrial 

+ Tnd. Manufacturera 

• Bienes de cilpita l 

Fuente: Cára.ra Nacic:nal de la Incllstria 1-'etalrrecánica. Boletín. Cenare. NJril - j1S1io 00 1988 



§l 

~ 
¡g 
d 
g 

360 

340 

320 

300 

280 

260 

240 

220 

200 

180 

160 

140 

~ 'º 
ESO 

GRAFICA 11 - 2 

EYOLUCION DEL INDICE DE YOl.lll>IEH DE LA INVERS!Olf FIJA BRIJTA 

EH MQUHWHA Y EQUIPO HACIONJ\l 

EBl EB2 E83 E84 E85 E86 E87 

360 

340 

320 

300 

280 

260 

zao 
220 

200 

180 

160 

140 

120 

CUft'PO lJ - 14, INOICAOD?CS ECONOfüCOS. seo. íl[ HEXICO. MZO. 1988 

FlDITE: Cárara M:iCtlOl de la lnd.lstria 1-P.talrrecinica. Boletln. Canare. /lbril - jcnio de 1988 



90 

85 

80 

75 

70 

65 

60 

:s 

50 

45 

40 

ESO 
H E 

GRAflCA 11 - 3 

PARTIC!PAC!OH DE LA HAQUIHARIA Y EQUIPO NACIONAL 
EH LA DEMANDA TOTAL 

Eel E82 E83 E84 E85 E86 E87 

90 

85 

80 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

45 

40· 

Elaborado del Cuadro 11·14. Indicadores Económicos. Bco. de Méxi.co. Cnc.1988 

. fWIT!:: Clirera rociooal de la lntl.Jstria t'eta1"E<:iilica. Boletín. canare. P!Jril - ,l\1110 1988 



DIFUSIOH EH 
EL MERCADO 

MAXIMA 

2. th>VOS prcdrtOS 
en el rrercado cuya te:
nalogla ro na sicb d~
fl.J"ldida cnpliareme. 

GRAF 1 CA 1 V - 1 

CICLO DE VIDA UTIL DE UH PRODUCTO 

3. Pri:>:U:tos oo amlia 
difusil.rl cuya tecnología 
es nuy cc:t'IOCida, barata y 
O? fácil a::Q,Jisicién 

FleilE: Luis A. rerez keves e lg>aeio Olavarrla V. El farel'ltO a la Crn¡lctitivldad !00.15trial 
" . ~iCMla. Nacirnal Firw-.:iera, S.N.C.,· 1-'éxico, l~ p. 74. 
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MAPA Il - 1 

QWIE l<ffil!HS !IIJOl!CAS Y IUil(J(S ~CAS 

IEDIA'i 11'.R OOJIWES Y l'IJIICIPIOS 

Línrites de las grcYrl?s ~i(lf)C'S, 

LirJri teS de las reglcres nedi as 

Limites de 1as regicnes reales 
COIJ)lBleltarias 

Limites sin solti:iér1 d; 
cootiruid«:l 

/lntfll l!assols Batalla 
1'174 

·-·-·-· Llmltes estatales 
• Capitales de tstaOO 

R&n:: Geografia Slixl?sarrollo y Regicnalizoción 
Mgel BasS.'.>ls Batalla.- Edit. """5tro Tienµ>. 1979. 
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