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PRÓLOGO 

En las Gltimas dos décadas el mundo ha cambiado radicalmente. En 

el ~mbito internacional, la econom!a se encuentra inmersa en un 

proceso de continuo desarrollo tecnolOgico, el cual ha incidido 

e"n ajustes econ6micos en la gran mayoría de los países que hait -

influido de manera determinante en los patrones de consumo y pr~ 

duccidn, as! como en los flujos del comercio mundial. 

Lo sobresaliente de estos cambios reside en que de forma gra

dual, a los factores que se les otorgaba mayor importancia para 

la competencia mundial ya no son los tradicionales, tales como -

la dotaci6n de recursos naturales o la mano de obra barata. Hoy 

d!a, factores de tipo tecnol6gico, de organizaci6n y capacitad& 

son los elementos que están otorgando la ventaja comparativa a -

los pa!.ses. 

Estos cambios se han suscitado en todos los sectores de la -

econom!a, inclusive, en actividades en donde el acceso al cambio 

y desarrollo tecnol6gico parecía imposible de generarse por la -

propia estructura de las ramas industriales. Tal es el caso de -

la Industria del Vestido, que a nivel internacional ha evolucio

nado de tal forma que en estos altimos diez años se han desarro

llado e implantado dentro de su proceso productivo un mayor nl'.lm.! 

ro de desarrollos tecnol6gicos que todos los que se adicionaron 

en los años transcurridos del presente siglo. Desarrollos tccno-

16gicos que aunados a los elementos intangibles (marcas, diseños, 
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modas y mercadotecnia} le otorgan la posici6n competitiva a es

ta industria. 

Es el prop6sito de esta tesis, presentar la situaci6n actual 

que guarda la Industria del Vestido en Mt!xico con los cambios -

que se han generado a nivel mundial en esta actividad. 
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i NTRODUCC l ÓN 

La Industria del Vestido es una actividad de grande importancia -

dentro del contexto econ6rnico mexicano. No sólo por tener mayor -

incidencia en diversos sectores sociales y econ6micos del pa!s, -

sino porque tiene una vocaci6n natural y una capacidad creativa -

que aOn no se manifiesta en su totalidad, as! como por ser una a=. 

tividad relativamente nueva en el plano industrial nacional. 

Son varios los motivos que nos encaut:aron a realizar el estu-

dio sobre esta industria, entre los cuales podemos mencionar que 

el tema es prácticamente int!dito o tratado en forma general, pero 

sobre todo porque esta actividad es un parámetro que muestra inm~ 

diatarnente los cambios de las condiciones generales del país. 

El lector debe tener en cuenta que si bien es cierto que a la 

Industria del Vestido se le considera que tiene las característi

cas suficientes para ocupar un lugar estrat~gico en el desarrollo . 
industrial del pa1s, tambit!n es verdad que tiene problemas por -

resolver dentro de su seno los cuales reflejan el atraso tecnol6-

gico en que está inmersa esta industria, as! corno el magro desa-

rrollo de marcas nacionales de ropa, lo cual redunda en perjuicio 

del propio subsector. 

As! ha quedado enfatizado en los ostudios realizados por el Boa 
ton Consulting Group, "Sector textil", Banco Nacional de Comer= 
cio Exterior, S.N.C. y la Secretaría de Comercio y Fomento In-
duatrial, México, 1988' y el del Instituto Nacional do Estadís
tica, Geograf!a e Inform,tica, "La industria textil y del vest!. 
do en M'xico, 1976-1985", Secretaría de Programaci6n y Presupues 
to, H'xico, 1985. -
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Es el prop6sito de esta tesis, realizar un an41isis específi

co sobre los dos elementos que son estrat~gicos en la estructura 

de la Industria del Vestido: el aspecto tecnol6gico y el relati

vo a la marca. Ya que nuestro punto de vista versa en que m4s 

allá de los cambios cuantitativos que se tienen que realizar en 

esta industria en t~nninos de inversión, qeneraci6n de empleo, -

etc., se deben de realizar los cambios cualitativos que propitien 

el desarrollo de capacidades productivas en base al desarrollo -

tecnol6gico, as1 como desarrollar marcas nacionales de ropa. 

A lo largo de esta investigación que contempla el periodo de 

estudio de 1980 a 1988, se comprueba la hip6tesis central: gene

rando una base tecnol6gica propia dentro de la Industria del Ve~ 

tido en M~xico, redunda en el aumento de las capacidades produc

tivas, que le permite competir en t4!rminos de calidad, eficien-

cia y oportunidad en los mercados nacional e internacional. Y -

que resulta m!s conveniente para esta industria desarrollar mar

cas nacionales de ropa que obtener licencias para uso y explota

citSn de marcas extranjeras; ya que al hacer esto l1ltiro, se ad

quiere una relaci6n de dependencia que nunca termina. 

El estudio se dividió en cinco capítulos, cuatro de análisis 

y uno de conclusiones y sugerencias, incluyendo un apl!ndice esta 

d1stico al final de los mismos. 

El capítulo I, aborda la relaci6n que existe entre el factor 

tecnoldgico y el desarrollo econ6mico. Este capítulo es el mas -

amplio de los considerados, ya que sustenta la hip6tesis plante~ 

da en lo referente a dejar en claro cu&n importante es el que el 

país, y en este espec!fico caso la Industria del Vestido, cuente 

con una base tecnol6gica propia. 
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El Cap1tulo II trata en forma concisa el desarrollo hist6r1co 

de la Industria del Vestido en M~xico a fin de que el lector te~ 

ga una visión m4s precisa de esta actividad. Se hace una retros

pectiva, partiendo desde la cultura prehispanica y su subsecuen

te desarrollo hasta llegar al presente siglo, enfatizando en el 

desarrollo que ha experimentado desde 1965 a la fecha. Se hace -

un diagn6stico del Subsector de la Confecci6n para resaltar sus 

caracter1.sticas. Aborda el fen6meno de centralizaci6n de las 

áreas productoras, básicamente en el D.F. se hace un amplio des

glose de las prendas que manufactura esta industria, con objeto 

de que el lector conozca su amplio· bagaje. 

El capitulo III presenta la situaci6n tecnol6gica actual de -

la Industria del Vestido en M~xico. Determina y examina la for

ma, magnitud y problemas que redundan en el atraso tecnol6gico -

por el que atraviesa el Subsector de la confecci6n. Expone los -

canales por los cuales se da la transferencia de tecnolog!a y h~ 

bilidades en esta actividad de manera intraindustrialmente. Si

tuaciones que se ejemplifican con detalle exponiendo el proceso 

de fabricación de camisas. 

El Capitulo IV en base al arullisis que se realiza de la mar

ca, as! como de su comportamiento y desarrollo, los costos y be

neficios que ~atas generan, el papel que juega en el proceso de 

transferencia de tecnolog!a, lo cual redunda en el valor econ6mi 

co del signo marcario, sirven de base para sustentar la necesi

dad inaplazable de desarrollar marcas nacionales por parte de -

los empresarios de la Industria del Vestido en M~xico. 

Considerando que esta obra ser4 le!da por personas especial!-
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zadas y no en el área de la economía, se ha pretendido una reda~ 

ci6n clara, con un lenguaje no demasiado t~cnico o rebuscado, -

procurando ser natural, sin caer por ello en la vulgaridad. 

Agradezco a todas y cada una de las personas que de una u otra 

forma ayudaron y colaboraron en la realizaci6n del presente es

tudio, en especial al Lic. Samuel Rivera Morales por su valiosa 

e inconmensurable labor de asesoramiento que permitió enriquecer 

el contenido del trabajo, y al sr. Melchor Espinosa contreras -

por su apoyo y consejos, as! como ~'°r su trabajo de correccidn -

de estilo en la redacci6n de la investigaci6n. Declarando que -

los errores, deficiencias u omisiones que se puedan encontrar -

son Onicamente responsabilidad del autor. 
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CAPITULO 

TECNOLOGIA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

Hemos empezado nuestra investigaci6n con este capítulo a fin de

que el lector tenga una idea clara de la importancia trascenden

tal que tiene el factor tecnol6gico en el desarrollo industrial

de un país, y por ende, en el crecimiento econ6mico del mismo. 

Para tal efecto, mencionaremos los "fundamentos principales" 

que dieron origen al pensamiento de las diversas escuelas econ6-

micas referente al análisis que realizaron del factor tecnol6gi

co, as! como a su continuo cambio y desarrollo con las interre

laciones que median entre aquellos y el desarrollo econ6mico. 

Aclarando, que no se trata de examinar amplia y exaustivamen

te el pensamiento de dichas escuelas. Sin embargo, s! ofrece una 

amplia perspectiva del tema a tratar. 

Por tecnoloq1a se entenderá al "conjunto de elementos de con~ 

cimiento técnico y habilidades requeridos y utilizados para la -

erecci6n, ampliaci6n, operaci6n y modif icaci6n de instalaciones

de producci6n". 1 Asimismo, y pese a que las escuelas de pensa-

miento reseñadas no lo hacen, la tecnolog1a es aqu1 considerada

como una mercancía puesto que ~sta "se comercializa en un merca

do que evidentemente no es de competencia perfecta, puesto que -

lo que se compra y se vende es informaciOn 11
• 
2 De tal forma, em

plearemos las categor!as marxistas de valor de uso y valor de -

cambio para diferenciar los dos espectros de esta mercancla. 



La diferenciaci6n ha sido establecida recientemente por Serc~ 

vich, 3 quien indica que desde el punto de vista del valor de uso 

la tecnolog1a puede ser considerada como el conjunto de conoci-

miento aplicado fundamentalmente para la producción, administra

ci6n, comercializaci6n y distribuci6n de bienes y servicios. Co

mo valor de uso, la tecnología subraya las características intrí~ 

secas de un determinado grupo de conocimientos y las formas en

que puede ser empleado. 

Desde el punto de vista del valor de cambio, la tecnología es 

considerada como un activo que se apropia privadamente, y que es 

transmisor de poder en el mercado. Corno tal cuenta con la capac,!. 

dad de generar rentas monopólicas para quienes lo controlan y ex 

plotan. 

As1, recomendamos mantener en mente esta distinci6n la cual 

nos servirá a lo largo de la investigaci6n. 

{a) LA TEOR!A NEOCLJISICA 

Esta teoría es el resultado del trabajo que le dedicaron en po

co m4s de un siglo los economistas de la escuela neocl4sica, y -

el marco tedrico propuesto por Astas en su momento fue considera 

do por sus seguidores de manera casi universal, puesto que den-

tro de la coyuntura que prevalec1a al momento de ser formulado -

era suficientem~nte coherente y riguroso. 

El punto de partida del análisis •surge del pensamiento util! 

tariata del siglo XIX, se centra en el lll)delo est!tico de una -

competencia 'pura y perfecta' , as! como el equilibrio interno y 



la coherencia de las esferas de producci6n y consumo". 4 

Es indudable que los planteamientos propuestos por esta teo-

r!a han servido de directriz para analizar el desarrollo tecnol~ 

gico desde diferentes 6pticas. Para constatar lo anterior, exam! 

naremos las funciones de producci6n y comercio internacional. 

(i) LA FUNCION DE PRODUCCIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Al incorporar al aparato productivo innovaciones t~cnicas media~ 

te nueva maquinaria y equipo se dan cambios en el nivel de pro-

ducci6n1 la relación que ahora existe entre los recursos humanos 

y los nuevos cambios generados sólo puede ser analizada mediante 

la func iOn de producción. 

Por función de producción se entiende la relación que expresa 

una m!xima producción y los factores que son necesarios para ob

jetivizarla, describiendo la manera en que los factores (princi

palmente capital y trabajo) se combinan en diversas proporciones 

entre s1 para realizar un producto. Dentro de este marco, la in

corporación al análisis económico de la funci6n de producción 

parte de consideraciones tecnolóqicas o extraecon6micas. 

A la tecnología utilizada en la funciOn de producción se le 

considera abstracta. Ya que en base a la abstracción que se ha

ce de alqunas magnitudes t~cnicas y económicas, permite analizar 

una amplia gama de problemas económicos para as! poder describir 

los diferentes cambios tecnológicos que se producen. 

Lo que caracteriza a una tecnología abstracta es su eficacia; 

el contar con tecnologías de escala tecnol6gicamente determina--



das1 el uso intensivo de capital y, la elasticidad que media en 

la sustituci6n de los factores. As!, la eficacia determina el -

producto que resulta al usar determinados insumos; por lo que t~ 

ca a las econom!as de escala tecnol6gicamcnte determinadas, és-

tas sirven para demostrar hasta qué punto una modificaci6n pro-

porcional en los insumos genera un cambio proporcional en el pr~ 

dueto. Al hablar de la intensidad del capital, se hace alusi6n -

al peso real que tiene el capital en cornparaci6n con el trabajo 

y, la elasticidad que existe dentro de la sustituci6n de los fa~ 

torea, se refiere anica y esclusivamente a la relativa facilidad 

en que el capital es sustituido por trabajo. 

Es a partir de las décadas de 1950 y 1960 cuando los economi~ 

tas de la tradici6n neoclásica prestan creciente atenci6n a las 

consideraciones tecnolt5gicas que fueron propuestas en la funci6n 

de producci6n por los economistas de la escuela neoclásica. 

En los decenios antes mencionados, algunos autores subrayaron 

la importancia que tiene el incorporar al ca pi tal los adelantos

tecnol6gicos, planteando que existen diferentes niveles de pro

greso tecnol6gico, los cuales son generados por distintos tipos 

de maquinaria. 

La hip6tesis manejada por estos autores es la siguiente: par

ten del hecho de que las inversiones son el principal motor del 

desarrollo tAcnico y que las innovaciones tecnol6gicas son inca! 

paradas tan s61~ a bienes de capital. Con ello, las nuevas adi

ciones de capital fijo impactan ahora en mayor magnitud que las 

adiciones pretéritas, lo cual redunda en un incremento en el ni

vel de crecimiento del producto con respecto a las variaciones -



en la dotación de capital fijo. 

Hip6tesis que resulta coherente si se pasa por alto, como lo 

hicieron estos autores, que la inversi6n no s6lo actGa sobre la 

tasa de cambio tencol6gico, sino que la inversión actGa en el n~. 

vel absoluto de la tecnología. 

Asimismo, al abundar en la relación que existe entre el desa

rrollo tecnol6gico y la tasa de obsolescencia caen en una serie 

de contradicciones, como ejemplo tenemos: "Cuanto mayor sea la 

velocidad de introducci6n de nueva maquinaria, mayor ser4 el cr!_ 

cimiento del producto. La tasa de depreciac16n afecta la veloci

dad de 1ntroducci6n de nueva maquinaria, reduciendo as! los cos

tos de producci6n y elevando la productividad media, pero ocasi~ 

nando tambi~n la relativa desaparición económica de la maquina-

ria antigua, la cual disminuye la dotación de capital fijo. El 

efecto resultante depende de la velocidad relativa de los dos f~ 

n6menos mencionados, que podr!an actuar tambit!n en el sentido de 

una aceleraci6n de la velocidad de obsolescencia, lo cual podr!a 

vincularse al desplazamiento de maquinaria relativamente anticu! 

dn a otras 4reas tales como las regiones en v!as de desarrollo". 5 

Como se puede notar, entre la hip6tesis sugerida por estos

autores y el planteamiento realizado posteriormente, existe una 

serie de contradicciones las cuales se pueden resumir en que al 

desarrollo tecnol6gico lo siguen considerando dentro de la fun

ci6n de producc16n como una variable ex6gena, la cual no tiene 

relaci6n directa ni con las inversiones prett!ritas ni con la fo! 

mación de capital. 

Por otro lado, a través de los modelos del progreso t~cnico 



"inducido", los cuales derivan de la teoría de la "funci6n de 

producci6n 11
, otros autores intentan explicar las rafees de la t~ 

sa del progreso técnico. Dichos modelos parten del supuesto de 

que la vida econ6mica del equipo termina una vez que la product_! 

vidad pvr. c<!p.i..ta. de la maquinaria antigua decrece por debajo del 

nivel de los salarios, recordando que éstos se incrementan al m~ 

mento de introducir equipo nuevo. Sin embargo, el equipo que es 

desplazado puede prolongar su vida econ6mica si es transferido a 

regiones en v!as de desarrollo, ya que en estas localidades los 

salarios son mucho más bajos. Además, propugnan porque al conocf 

miento t~cnico sea considerado como una funci6n del nivel produ~ 

tivo que se realiza dentro de un espec!fico medio de trabajo. 

Lo que es digno resaltar del planteamiento de estos autores, 

es que dentro de su an4lisis ya contemplan las vicisitudes que 

existen para la generaci6n de innovaciones tecnol6gicas, a la -

vez que plantean el impacto que tienen ástas. De igual forma, a 

la par de analizar la inversi6n total examinan tambit!n su compo

sici6n, enfatizando en que las inversiones dedicadas a la inves-

tigaci6n y desarrollo (I y D) son las que dinamizan el desarro

llo tecnol6gico. 

Se puede resumir de la siguiente forma las ideas clave del -

progreso t6cnico inducido: 6 

- toda tecnolog!a está fechada y localizada: su grado de opt! 

midad depende del contexto espec!fico en que es utilizada; 

- el problema clave se encuentra en la producci6n o generaci6n 

de t8cnicas, m4s que en su empleo (importaci6n, transferen-



cia, asimilación, adaptaci6n) ; 

- la generaci6n de técnicas depende del nivel y la estructura 

de la actividad productiva general del sistema; 

- el crecimiento del producto es funci6n de la velocidad de 

la innovaci6n tecnológica que, a su vez, se alimenta de una 

mayor tasa de depreciación de equipo. 

(ii) COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Las ideas principales de esta escuela respecto al comercio inte! 

nacional est!n !ntimamente relacionadas con la expansi6n del ca

pitalismo como sistema econ6mico de producci6n, as!. como con la 

impl!cita inserción de los paises subdesarrollados dentro de la 

divisi6n internacional del trabajo. 

Con lo anterior, sobra decir que los argumentos esgrimidos 

tanto por los clásicos como por los neoclásicos en lo que respe~ 

ta a la teoria del comercio internacional, fueron empleados para 

justificar las políticas de libre comercio. As!., el razonamiento 

puede ser resumido de la siguiente munerai cada pa1s debe espe-

cializarse tanto en la producción como en la exportación de bi~ 

nes, los cuales son determinados por los factores productivos -

con que cuentan con abundancia, los que le~ permiten obtener má

ximos beneficios de los recursos de que disponen. De tal forma, 

si todos los paises actfian de este modo, los recursos producti-

vos con que cuentan se emplearían con más eficacia, debido a una 

espont6nea y racional división internacional del trabajo. Con -

ello, el mercado internacional ser!a una serie de acuerdos come~ 



ciales rec1procamente ventajosos en donde todos los países resu_! 

tar1an beneficiados. Y un comercio que se realiza en tales cond!. 

cienes conllevaría a una gradual elirninaci6n de las diferencias 

nacionales en el desarrollo econ6mico. 

En cuanto al aspecto tecnol6gico que subsiste dentro del mod~ 

lo de comercio internacional antes descrito, parte del hecho de 

que una misma tecnología está disponible en cualquier parte del 

mundo, lo cual elimina la "remota" existencia de economías de ª:!. 

cala originadas por el factor tecnol6gico. Esta afirmaci6n impl! 

ca que pa~a cualquier escala de producci6n la tecnología produc

tiva puede funcionar con la misma eficacia. Y al existir difere~ 

tes industrias que requieren de capital y trabajo en distintas 

proporciones, los paises que cuentan con grandes contingentes de 

mano de obra en comparaci6n con capital, deberán de especializaE 

se en bienes intensivos de trabajo; por su parte, los paises en 

donde el capital es relativamente más abundante, proceder~n de -

manera inversa. As!, aparecer~ un comercio internacional y con -

e1 un cambio mutuamente beneficioso de bienes intensivos de capi 

tal por bienes intensivos de trabajo. Con ello la riqueza relat! 

va de capital y trabajo, respectivamente, determinará la direc-

ci6n y la naturaleza del comercio. Más aan, los supuestos antes 

descritos están dirigidos a eliminar la posibilidad de que el c~ 

marcio internacional se d~ en base a las diferencias tecnol6gi-

cas entre los p~íses, ya sea bajo la forma de diferencias inhe-

rentes a la tecnología o en las vinculadas a las distintas capa

cidades de los países para explotar una tecnología en comtln. 

Ante tales planteamientos, podemos concluir que dichos su--



puestos pudieron haber sido válidos acorde a la coyuntura indus

trial existente del siglo pasado. M§s hoy día, tales planteamie~ 

tos no se ajustan a la realidad imperante. Ya que actualmente --

los paises que cuentan can una propia base tecnológica producti-

va (las que utilizan t~cnicas swnamente desarrolladas), sean el 

factor que les otorgan ventajas adicionales a sus poseedores, 

las cuales se añaden a las que tanto el entorno físico como la -

riqueza en recursos humanos y de capital pueden ofrecerles. 

(b) LA PERSPECTIVA HISTÓRICA DE ROSTOW 

Hemos visto que los neocl&sicos utilizaron las funciones de pro

ducción y comercio internacional a fin de examinar la interrela

ci6n que existe entre la tecnolog1a y el desarrollo econ6mico, 

razonamientos contemplados dentro de un modelo te6rico. Ahora, 

clicharelaci6n será analizada desde un punto de vista histórico. 

Y entre los muchos autores que se han dedicado a este tema, ese~ 

ginos el planteamiento esgrimido por w. w. Rostow7 al examinar 

las etapas de crecimiento econ6mico, no s6lo por las contadas 

controversias que se han generado alrededor del misroo, sino por 

la importancia que el autor le imprime al cambio y desarrollo 

tecnol6gicos. 

La teoría de Rostow intenta primero, hacer una descripción, y 

segundo, dar una explicaci6n de la forma en que se da el proceso 

de crecimiento econ6mico. Su propuesta consiste tlnica y exclua·i

vamente en la interpretación lineal de la historia econdmica, en 

la cual segan el autor existen cinco etapas ineludibles por las 
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cuales tiene que transitar todo país que quiera llegar a tener 

los niveles de desarrollo de las sociedades modernas. 

Las etapas propuestas son las siguientes: "La etapa tradicio-

nal o prenewtonianat las precondiciones para el despegue; el de! 

pegue hacia el crecimiento autosostenido; el impulso hacia la ~ 

durez tecnol6gica y la era del consumo masivo." 8 

El planteamiento central de cada etapa es el siguiente: 

Etapa l. Dentro de las lirnitantes que giran en torno de las act! 

vidades productivas enfocadas al uso de técnicas y de 

actitudes prenewtonianas, sirven de marco para que las 

sociedades tradicionales evolucionen. As!, la produc

ción p[~ c4pi.ta. tiene un limite. En esta etapa, no se -

cuenta con la capacidad necesaria para disponer y/o re

gular las posibilidades modernas concernientes a la -

ciencia y tecnología. Es importante destacar que en es

ta etapa se enfatiza con exceso los conceptos plantea-

dos por Newton, el cual propone un cambio psicológico -

básico en el cual el hombre observ6 que el entorno f 1s! 

co es previsible y controlable en base de su entendi-

miento. 

Etapa 2. Esta etapa comprende el periodo en el cual se moderni

za en toda su estructura una sociedad tradicional lo s~ 

ficien~emente como para poder emprender, aunque en for

ma limitada, una primera fase, la cual sirve de plata

forma para contar con los rasgos caracter!sticos de la 

modernidad. Es precisamente en esta etapa en donde un -
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11 nuevo tipo de empresario" aparece, el cual está dis

puesto a invertir ya no más en actividades tradiciona

les sino en actividades como la industria y en menor -

grado en educaci6n, salud, vivienda, etc. 

Etapa 3. Esta etapa es el eje central de la teor!a de Rostow ca~ 

cerniente a las etapas de crecimiento. Aqu! el autor d~ 

fine al despegue como el intervalo mediante el cual la 

tasa de inversi6n se incrementa de tal forma que crece 

el producto real pe~ cd.p.i.ta. y que este incremento ini

cial trae consigo cambios radicales, tanto en las técn! 

cas de producción como en la disposici6n de los flujos 

de ingreso, los cuales perpetaan la nueva escala de in

versión y con ello la tendencia al incremento del pro

ducto pelt c.d.p.i.ta.. Rostow subraya que el mencionado des

pegue se da en pocos sectores e incluso en determinadas 

localidades de un pa!s. Sin embargo, la industrializ~ 

c16n moderna se expande dinámicamente a trav~s del men

cionado despegue. concluye su planteamiento haciendo -

una analogía en el sentido de que la transición def ini

tiva del despegue es como la pérdida de la inocencia. 

Etapa 4. Aqu! se define el impulso hacia la madurez tecnol6gica 

como un periodo sustancialmente más prolongado que el 

despegue, donde la amplia gama de recursos disponibles 

tanto científicos como tecnológicos son' absorbidos por 

la econom!a en una forma un tanto plena. Dentro de to

das las industrias quienes asumen la vanguardia son 

aquellas que se dedican a la producción de bienes de e~ 



12 

pital. Al. tiempo que se moderniza el sector primario -

hay una expansi6n en el sistema educativo para estar -

acorde con las necesidades de la industrializaci6n, lo 

que en conjunto repercute en una expansi6n de la econo

mJ:a, la cual se inserta en el plano internacional. Sin 

embargo, Rostow deja entrever la posibilidad de que tal 

expansi6n cause prejuicios a las sociedades menos avan

zadas. 

Etapa S. Esta etapa completa el esquema evolutivo. Aquí la van

guardia industrial se traslada tanto a la producc16n de 

bienes de consumo -donde el automóvil emerge como s!mb~ 

lo clave- corno al suministro de servicios. Aquí hay un 

incremento en el ingreso p~4 cdp~ta, tal que permite a 

la mayoría de la poblac16n superar satisfactoriamente -

las necesidades básicas. Es en esta fase cuando la so

ciedad deja de ver a la tecnología como un art!culo de 

fe, considerándola como un objeto sllbordinado. 

Una vez expuestas las principales características de las dif~ 

rentes etapas que Rostow plantea, tendientes a explicar la forma 

en que puede llegar a obtener el crecimiento econdmico, podemos 

concluir que el zncidelo lineal que propone como camino Onico, en 

el cual todo pa!s debe transitar para alcanzar el 4 .ta.tu.6 de ava!!. 

zado, m::>derno o.desarrollado, es hoy d!a improcedente para la 

gran mayoría de los pa!ses en v!as de desarrollo. Ya que como se 

ver4 m!s ampliamente a lo largo de este mismo cap!tulo, las cir

cunstancias que imperaron en la fase preindustrial de los pa!ses 
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ahora desarrollados, es fundamentalmente distinta a la imperante 

en la actualidad a las econom!as de los paises subdesarrollados. 

Reconocemos que en la actualidad hay un mayor acceso nunca antes 

visto tanto en la tecnología material como en la social por par

te de los pa!ses subdesarrollados, pero es precisamente la combi 

naci6n que existe entre un mayor atraso tecnol6gico con la mayor 

disponibilidad relativa de una amplia gama de posibilidades té~ 

nicas, las que impiden tener un proceso de crecimiento econ6mico 

m:Jderno. 

(e) LA TEOR!A ESTRUCTURALISTA DE LA COMISI6N ECON6MICA PARA AMf

RICA LATINA (CEPAL) 

El enfoque que sustenta la columna vertebral de la teor!a de la 

CEPAL referente al desarrollo econ6mico, hace ánfasis en las ªº!! 

diciones estructurales existentes, las que caracterizan el subd! 

sarrollo de los paises latinoamericanos, el cual es el resultado 

de su evoluci6n hist6rica as! como de su inserción en la econo

m!a mundial. Los planteamientos que se derivan de esta teor!a9 

se deben a la temprana concepción del sistema centro-periferia, 

en donde los pa!ses desarrollados forman el centro y la perife

ria está integrada por los pa!ses subdesarrollados. La concep-

ci6n propuesta define caracter!sticas especificas con las que -

cuenta la estructura productiva de los paises que integran la p~ 

riferia, "~sta se dice heterog~nea, para indicar que existen ac

tividades donde la productividad del trabajo es elevada, y sect~ 

res donde la misma es muy baja debido al atraso tecnol6gico; ad~ 
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m4s, se califica de especializada, en tanto la actividad export~ 

dora se centra en pocos bienes primarios •••• Por contraste, la es 

tructura productiva del centro se considera homogénea y diversi

ficada11 .10 

Dentro de este tipo de estructura es~ impl!cita la inserción 

de las dos economías en la divisi6n internacional del trabajo, -

en donde la periferia importa del centro una amplia y variada g~ 

ma de bienes de capital, a la vez que los productos que desbina 

al comercio internacional lo componen básicamente alimentos y m~ 

terias primas. "El rezago de su estructura productiva impide a -

la periferia generar un progreso técnico, incorporarlo a la pro

ducci6n, y elevar por esa v!a la productividad del trabajo, sim!. 

lar a la del ccntro." 11 

El origen del pensamiento cepalino se genera en base a las -

condiciones que históricamente se han observado en relación a e~ 

mo esas mismas condiciones se han dado. Es decir, el c6mo es en 

diferencia al c6mo se ha obtenido el acontecer econ6mico mundial. 

Dentro del contexto que la CEPAL toma en consideraci6n, se 

subrayan las relaciones económicas estructurales que realizan en 

tre s! los pa!ses desarrollados y los países subdesarrollados, -

demostrando que el desarrollo econ6mico de unos paises se ha ge

nerado a expensas del subdesarrollo de otros. 

Podemos ilustrar lo anterior a trav~s del planteamiento real! 

zado por Furtado. en base a la concepci6n centro-periferia: 

•como consecuencia de la r~pida difusi6n de nuevos métodos pro

ductivos desde unos pocos centros que han irradiado innovaciones 

tecnol6gicas, se ha generado un proceso que tiende a crear un -
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sistema econ6mico mundial. Es as! como el subdesarrollo es cons.f 

derado hijo del desarrollo o, m~s bien, una consecuencia del im

pacto de los procesos t~cnicos y de la difusi6n internacional -

del trabajo, lidereada por el reducido grupo de sociedades que 

asumieron la revoluci6n industrial del siglo XIX •••. El subdesa-

rrollo no puede ser estudiado como una 'fase' del proceso de de

sarrollo, ya que semejante fase podr!a ser superada al producir

se la presencia simultánea de ciertos factores. Y, puesto que -

las economías subdesarrolladas son contempor~neas de -y una for

ma u otra dependientes de- contrapartes desarrolladas, éstas no 

pueden retrasar las experiencias de las primeras. Por esto, des~ 

rrollo y subdesarrollo deben ser considerados como dos aspectos

de un mismo proceso histórico, el cual comprende la creaci6n y -

la difusi6n de la tecnología moderna 11
•
12 

Como se podr~ observar, los planteamientos formulados por la 

escuela estructuralista difieren en forma radical de los plan-

teados tanto por los neoclásicos como por w. w. Rostow, el cual

ve al subdesarrollo como una "etapa" simple y llanamente. 

Los te6ricos de esta escuela definieron al desarrollo económ.!_ 

co como "el aumento del bienestar material, normalmente refleja

do con el alza del ingreso real por habitante, y condicionado -

por el incremento de la productividad media del trabajo. Este i~ 

cremento se considera dependiente de la adopción de m~todos de -

producción indirectos, cuyo uso implica el aumento de la dota

ci6n de capital por hombre ocupado. A su vez, la mayor densidad

de capital se va logrando a medida que la acumulación se lleva a 

cabo, impulsada por el avance t~cnico necesario para asegurar su 
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continuidad". 13 

Consideramos que lo valioso de esta concepci6n, radica en que 

no se intenta adentrarse en los procesos en que una economía ca

pitalista clásica tiene lugar referente a la acurnulaci6n y al -

avance tecnol6gico, lo que se pretende es poder conceptualizar -

las diversas formas que adopta dicho proceso al difundir las tá~ 

nicas de producción capitalista en la estructura econ6mica mun

dial de un sistema compuesto por un centro y una periferia. 

como ya se mencion6, los seguidores de la teoría estructura

lista, advierten de la existencia de un evidente rezago que tie

ne la periferia en su estructura productiva, situaci6n que se -

agudiza más en perjuicio de la misma al acelerarse el desarrollo 

tecnol6gico en mayor medida en el centro, lo cual trae consigo -

que la productividad del trabajo aumente y sea más intenso en -

las industrias de estos paises como consecuencia de la adición -

que se realiza al proceso productivo de los avances tecnológicos 

obtenidos. Situación que contrasta con las industrias más "desa

rrolladas" de los paises subdesarrollados, las cuales componen -

el sector primario exportador. Asimismo, al tiempo de que existe 

un pronunciado atraso tecnol6gico, para tratar de hacer frente -

en la medida que sea posible a sus problemas, la periferia ad-

quiere del exterior (procedente del centro) paquetes tecnológi-

cos a trav4s de la transferencia de tecnologia (TT). Pero como -

se comprender&, .en la mayor parte de los casos dicha tecnolog!a 

resulta ser inadecuada. 

Una acertada síntesis que refleja la situación antes mencion! 

da, refetente al "desarrollo tecnológico dinámico" que se genera 
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en el centro, as1 como al rezago que padece la estructura produ~ 

tiva de la periferia al no poseer una base tecnol6gica propia, -

al tiempo que enfatiza el porqul! la tecnolog!a adquirida del ex

terior es inadecuada a las necesidades existentes es la siguien-

te: "Las condiciones de rezago con que comienza la industrializ~ 

ci6n de la periferia se consideran sustancialmente m.4s agudas de 

las que existieron entre lo~ diversos centros cuando cada uno de 

ellos iniciaba su propio proceso de industrializaci6n. Este ma

yor atraso relativo trae consigo serias dificultades en la asim! 

laci6n de las t~cnicas generadas durante la larga y gradual evo

luci6n econ6mica de los centros. En dicha evoluci6n, el alza de 

los salarios reales habr!a servido de acicate para la continua

creaci6n de innovaciones tecnol6gicas destinadas a sustituir la 

mano de obra por capital. La adopci6n de tales tl!cnicas de mayor 

densidad de capital tend!a, por cierto, a producir desocupaci6n, 

pero al mismo tiempo contribuía a absorberla gracias al aumento 

de las inversiones inducido por los nuevos procedimientos de pr~ 

ducci6n. Cuando los efectos de la acumulaci6n sobre el empleo -

volv!an a presionar el nivel de salarios, la tendencia de ástos 

al alza incitaba a la incorporaci6n de una nueva corriente de -

innovaciones con procedimientos técnicos de densidad de capital 

alln mayor • •14 

Al referir lac6nicamente la base del pensamiento de la teor!a 

estructuralista relacionada a la conceptualizaci6n planteada ca~ 

cerniente a la interacci6n que existe en el desarrollo y subdcs~ 

rrollo con el factor tecnol6gico y el crecimiento econ6mico. 

Para finalizar este punto vamos a exponer las ideas clave de 
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la teoría de la dependencia, 15 la cual surge de las críticas que 

se formulan a los planteamientos propuestos por la CEPAL. 

En su ánálisis, la teoría de la dependencia retoma el concep

to propuesto por los estructuralistas en cuanto a la rclaci6n -

centro-periferia. Sin embargo, los teóricos de esta escuela (los 

cuales en su mayor!a son soci6logos), se proponen encontrar y e~ 

plicar el proceso del subdesarrollo tendiente a establecer una -

nueva teoría del desarrollo a trav~s de la modernización, la -

cual busca mejorar las condiciones econ6micas existentes de la -

periferia. 

Estos autores plantean que la dependencia es un cierto tipo -

d~ relación dominaci6n-subordinaci6n, la cual se da entre las ª! 

tructuras productivas capitalistas o en los propios pa1ses subd~ 

sarrolladoa. Lo que postula esta teoría es que el subdesarrollo

no es innato a paises determinados (en Am~rica, los países lati

nos y del caribe) ; más bien es una consecuencia de la expansión 

del capitalisa:> como sistema económico mundial, el cual en una 

etapa m4s desarrollada se llega a identificar con el crecimien

to de las empresas transnacionales (ET) . 

A diferencia de otras teorías que analizan el desarrollo, las 

que subrayan que tanto el comercio exterior corro la capacitaci6n 

laboral, inversi6n extranjera, etc., son los mecanismos por me

dio de los cuales de forma autom!tica se expande el crecimiento 

econ6mico, los ~ependentistas enfatizan en que son precisamente

dichos mecanismos estructurales los que obstaculizan la evolu-

ci6n econl5taica, iJlpidiendo a la sociedad en general que disfrute 

de lo• beneficios generados a través del crecimiento econ6mico. 
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A guisa de ejemplo, en las econom!as desarrolladas el comercio -

internacional funciona como el principal motor del desarrúllo; -

m!ls en las econom!as en v!as de desarrollo funciona de manera i~ 

versa, al repc·r:ut1r en fnrmR nt.!giJtiva y l'rear1do problemas que -

se reflejan en la balanza de pagos, creando enclaves, promovien

do patrones de consumo imitativos, etc. 

De acuerdo a la concepci6n anterior, los dependentistas asu

men que los mecanismos por los cuales los pa1ses desarrollados -

se valen para dominar a los pa!ses subdesarrollados, se encuen

tran en todas aquellas funciones tanto econ~micas como sociales, 

que les sirven como plataforma para extender su dominio. 

Fue a comienzos de la dl!cada de 1970 cuando estos te6ricos e,!! 

fatizaron la creciente necesidad de conferir verdadera importan

cia a la dependencia tecnol6gica que adolecen los pa!ses subdes! 

rrollados. De tal forma, se plante6 que las relaciones de domin~ 

ci6n que existen entre pa!s~s desarrollados y subdesarrollados -

ya no giran en torno al dominio y control de los productos prim! 

rios de exportaci6n, ahora dicha dominaci6n se concentra en el -

control de las finanzas así como de las instalaciones productJ

vas y en especial, al dominio que se ejerce en base del conoci-

miento t~cnico, el cual es el mecanJsmo esencial de dicha depen

dencia. 

Es precisamente por las repercusiones que qenera la dependen

cia tecnol6qica, las c1.1al(•b SP puedP1 1 1 rr1rlur·,• .. n: Ja salida de 

divisas bajo lit forma dP. paq(•!'J de reqal f.:ti=-: .. ts r}jgtprslr)nes que 

en la 'estructura productlva se qenerari P<1r ut111"'*' tP.cnolog!as 

inadecuadas, asf como por la lJraduaJ y "'rec1PntP p~rdlri.:t de ll'>B 
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empresarios locales de sus propias operaciones, que el análisis 

de los dependentistas se centran en los fen6menos antes descri

tos. 

En resumen, I:XJdemos concluir una vez expuestas las ideas cla

ve concernientes al examen de la interacci6n que existe entre -

tecnoloq!a y desarrollo econdmico conceptualizado por la difere~ 

te óptica que le imprimen a sus an4lisis las teor!as estructura

lista y dependentista, que la diferencia existente entre estas -

dos concepciones subyace en la convicci6n que aparece constant~ 

mente en las formulaciones planteadas por los dependentistas, ya 

que consideran que son la ciencia y la tecnología nativas las -

que pueden proporcionar la soluci6n a los problemas del subdesa

rrollo¡ en contraste, los estructuralistas fincaban en base al -

modelo de sustitución de importaciones la solución a la proble~ 

tica existente. De igual forma, los dependentistas enfatizan que 

es la inversidn extranjera la que permite agudizar la dependen

cia económica cada vez en mayor pedida, ya que al controlar tan

to el capital como la capacidad técnica as! como los canales de 

mercadotecnia y al incorporar del exterior tecnologías intensi

vas de capital, redunda en la concentraci6n de la producci6n y -

del mercado. As!, la extraccidn del excedente (plusvalía en -

otras palabras) asume las formas de flujos de ut111nades y pagos 

por regal1as. 

No obstante, si bien es cierto que en base a los conceptos i~ 

troducidos por los dependentistas, se da un nuevo giro al estu

dio del desarrollo y subdesarrollo 1 y del papel que el factor -

tecnol6c¡ico aswne en esta relaciOnJ, no hay que sosidyar la 211•-
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portancia de los conceptos cepalinos, ya que "la escuela estruc-

turalista es pr~cticamente el Onico conjunto descriptivo y expl! 

catorio ofrecido por los propios pa!ses subdesarrollados para el 

examen de los problemas del desarrollo y del papel que dentro de 

ellos le cabe a la tecnolog!a" •16 

(d) SUBDESARROLLO, CIENCIA Y TECNOLOGfA 

Es indudable que en las tlltimas d~cadas el factor tecnol6gico ha 

sido la constante que ha dominado en la relaci6n de países de -

igual o diferente grado de desarrollo. Siendo el progreso t~cn! 

ca el que ha permitido obtener el desarrollo econ6rnico en los --

pa!ses avanzados~ progreso que se ha logrado en base a los recu! 

sos que estos pa!ses han destinado a la investigaci6n y desarro 

llo (I y D), 

Nadie puede negar que el eje que sirve de motor para generar 

el desarroll~ econ6mico en los pa!ses avanzados es la ciencia, -

la cual se conceptualiza como un proceso organizado, acumulativo 

y autocorrectivo en la generacidn de conocimientos, que al abor

dar aspectos de car4cter operacional funciona como la dinamo -

creadora del desarrollo de las actividades productiva y social, 

siendo en el &mbito de las relaciones internacionales en donde -

asume su m&s conspicua forma: "otorgar poder a quien la posee". 

En la actualidad no podemos negar que "vivimos en una ~poca -

que puede caracterizarse como la era del predominio de la tecno

log1a basada en los descubrimientos cient1ficos•. 17 De igual fo! 

ma, tampoco podemos negar que son los pa!ses desarrollados los -
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que tienen el control de la tecnología, lo que les permite usar 

esa capacidad como forma de dominio hacia los pa!ses subdesarro

llados. 

La bibliograf !a sobre subdesarrollo y tecnología indica que -

es a partir de la década de 1960, cuando los teóricos latinoame

ricanos enfatizan en la creciente importancia que tiene la tecno 

logia en el crecimiento econ6mico de la región. 

Sin embargo, antes de abundar sobre los efectos que tiene la 

tecnolog!a en el subdesarrollo, creemos conveniente exponer en -

forma somera los diferentes factores que mediaron para poder ge

nerar tecnologías avanzadas en base al desarrollo científico por 

parte de unos pocos países, lo cual repercutió en detrimento de 

otros muchos que no lo lograron conseguir. 

Para efectos de simplificaci6n, utilizaremos los conceptos i~ 

* traducidos por Segasti, los cuales plantean que existen paises 

que cuentan con un acervo cient1fico-tecnol6gico endógeno, as1 -

corno paises que tienen un acervo cient!fico-tecnol6gico ex6geno. 

La diferencia estriba en lo siguiente: en los paises que cuentan 

con el primer acervo, el desarrollo de la actividad cient1f ica -

llev6 en forma directa a obtener adelantos en las t~cnicas de -

producci6n; en contraste, los paises que cuentan con el segundo 

acervo, pese a contar con adelantos que son producto de la acti

vidad pensante, no pudieron objetivizarlos en tecnolog!as que p~ 

dieran ser utili,zadas de manera directa en las actividades pro-

Ob. Cit. 
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ductivas. Es importante tener en cuenta que dentro de la distin

ción que existe entre el acervo cient1fico-tecnol6gico end6geno

contra el acervo cient1fico-tecnol6gico ex6geno, subyace la die~ 

tom!a del desarrollo y subdesarrollo. 

(i) PAÍSES CON ACERVO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO ENDÓGENO 

Tanto en Europa Occidental como en los Estados Unidos de Am~rica 

y Jap6n, se genera un avance cualitativo y cuantitativo en el d~ 

sarrollo de las t~cnicas de producci6n. Es importante señalar -

que dicho desarrollo se dio en forma distinta en base a una mis

ma constante, con la cual llegaron a un mismo fin: vincular de -

manera orgánica el proceso de generaci6n sistemática de conoci-

miento con el proceso productivo. 

En Europa Occidental se vinculan estas actividades como resu!, 

tado de un proceso acumulativo interno. Mientras que en los EUA 

y, el Jap6n, la vinculaci6n se da en base de la implantaci6n (que 

posteriormente echa ra1ces propias) de los adelantos cient1fico

tecnol6gicos de la ~poca. Así, la constante que dio origen para 

que en el primer caso se formara un acervo, y en el segundo, en 

base a ese conocimiento se lograra evolucionar se resume en dos 

palabras: desarrollo científico, el cual permiti6 plasmar los c~ 

nacimientos en productos. De este modo estos pa!ses no se vieron 

en la necesidad de concurrir al exterior para satisfacer sus ne

cesidades. 

Para poder tener una clara id~a de la forma en que emerge es

te acervo, es necesario hacer una retrospectiva con el obieto de 
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determinar el preciso momento en que se fusionan por un lado, la 

actividad científica y por el otro, las t~cnicas de producci6n, 

que con el correr del tiempo se desarrollarán de forma continua 

a la vez que dependerán en mayor medida de la ciencia. Ya que -

hay que recordar que antes que se diera tal fusi6n y aun "duran-

te (el periodo en) el cual la industria británica dirigía al mu~ 

do coincide con aquel en que lo empírico era preferido al acere~ 

miento puramente científico a los problemas industriales 11 
•
18 

La bibliograf1a sobre la evolución del pensamiento occidental 

concuerda en que su cuna se encuentra en el mundo hel~nico. Es -

all! donde los filósofos que precedieron a Sócrates empiezan a -

formarse una idea abstracta del mundo que los rodea; Platón crea 

el concepto de idea, y Aristóteles .formaliza la 16gica y el con

cepto de m~todo. En resumen, es en la antigua Grecia donde se d~ 

sarrolla la facultad de construir y relacionar concepciones abs

tractas partiendo de la realidad, y son los fil6sofos los encar

gados de hacerlo. 

De la Edad Media poco podemos hablar, quizá lo más relevante 

se da a finales de esta ~poca. Entre lo rescatable en beneficio 

del conocimiento se encuentra el uso del álgebra, que sirvi6 pa

ra desarrollar esquemas en la utilizaci6n de conceptos y s!mbo-

los, siendo los árabes los que introdujeron estos nuevos concep

tos. 

Es hasta el Renacimiento en que se "rescata" la actividad ma-

nual, actividad que permite contrastar las concepciones abstra~ 

tas con los fen6menos f!sicos. Durante esta época, son de nueva 

cuenta los fil6sofos quienes contribuyen en mayor medida al des~ 
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rrollo de la actividad del pensamiento: reinvindican el trabajo 

manual; ayudan a la naveqaci6n con sus estudios de las constela-

ciones, y empiezan a poner mayor atenci6n a las máquinas. Asimi! 

me, tanto las contribuciones de Cop~rnico como las de Galileo 

ayudan a que la raz6n triunfe sobre el dogma, ya que con sus ca~ 

tribuciones inician la transición de la religi6n a la ciencia ca 

nkl sistema para dar explicaciones de los fenómenos que rodean al 

ser humano. De igual forma, las contribuciones de Newton son -

trascendentes al conceptualizar que el universo puede ser previ

sible y controlable en base a su entendimiento. 

En el periodo que transcurre desde la Edad Media hasta el Re

nacimiento, se genera una evoluci6n acumulativa en las t~cnicas 

de producción. Allí la actividad artesanal se transforma gradual 

mente en una actividad manufacturera. Situaci6n que prevalece -

hasta el siglo XVIII, en donde esta altima actividad sufre una -

nueva transformaci6n que desemboca en una naciente actividad in

dustrial. La diferencia entre una y otra etapas es el uso de m4-

quinas para fabricar máquinas. 19 Con esta transici6n se genera -

una nueva tficnica de producci6n: la monot~cnica, en donde a dif~ 

rencia de la polit~cnica, ahora predomina en cada tipo de activ! 

dad una Mcnica especifica. 

Es en este momento en que las actividades del pensamiento y -

la técnica de producci6n se fusionan y con ello se origina la -

llamada revolución cient1fico-tecnol6gica. Sin embargo, al momeE 

to de esta fusión aan hab!a escepticismo en relación a qué acti

vidad (científica o tecnológica) contribula en 11\Ayor proporción 

al desarrollo de las actividades de producción. Duda que se dis! 
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parta hasta la segunda mitad del siglo XIX, al emerger nuevas i~ 

dustrias en base a descubrimientos científicos entre las que po

demos mencionar a las industrias Eléctrica y Qu1mica. 

Es importante mencionar que la fusión entre ciencia y tecnol~ 

g1a ocurrió en un periodo en el cual el mundo estaba cambiando -

de manera radical; emergió el capitalismo corno modo de produc-

ci6n dominante, lo cual redundó en la generalizaci6n de la econ~ 

m:1a de mercado tanto en Europa como en el mundo entero. 

A ra1z de lo anterior se han suscitado contadas controver--

sias. Algunos autores sostienen que en base a la fusión de las -

actividades cient!fico-tecnológicas permite al capitalismo desa

rrollarse como modo de producción dominante. Otros argumentan -

que debido a la implantación del capitalismo como sistema econó

mico internacional, se hace posible el desarrollo cient!fico-te~ 

nol6gico. Al respecto Theotonio Dos santos dice: "El desarrollo 

del capitalismo como nuevo modo de producción dominante siempre 

estuvo asociado con una rápida tasa de cambios tecnológicos. El 

modo de producci6n capitalista significa un cambio cualitativo -

en el papel de la tecnología aplicada al proceso de producción. 

La convirti6 en el elemento central de la acumulación capitalis

ta." 2º A su vez, Sagasti argwnenta: "Lo importante es que ambos 

fen6menos estuvieron !ntimamente ligados y que son privativos -

del desarrollo de Occidente.• 21 

Al respecto, coincidimos tanto con Theotonio como son Saqas

ti, reforzando sus planteamientos con los conceptos esgrimidos -

por Marx quien llega a visualizar dicha situaci6n en el capl'.tulo 

"Maquinaria y gran industria" 22 donde deja bie; en claro la evo-
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luci6n que tendrá la tecnología, la cual se dirige hacia la auto 

matizaci6n a la vez que establece la sumisi6n de la t~cnica por 

la ciencia. 

Por otro lado, es durante el periodo que abarc6 desde la Se

gunda Guerra Mundial hasta la posguerra donde se genera la Revo-

• luci6n Cient!fico-T~cnica (RCT) la cual rompe con los marcos --

productivos que se establecieron a partir de la Revoluci6n indu! 

tria l. 

La RCT se caracteriza por la transformación radical que su

fren las fuerzas productivas; emerge la automatizaci6n y con 

ello cierra el c1'.rculo hist6rico que enmarca el uso tecnol6gico 

industrial al suprimir la fuerza de trabajo por máquinas. "Con -

la aplicaci6n de los cerebros electrónicos y del principio de r~ 

troalimentaci6n, la automatizaci6n total de la producci6n de bi: 

nes y servicios se convirtió en un hecho posible e hist6ricamen

te inevitable. 1123 

Podemos concluir que el desarrollo de las actividades cient! 

fica y tecnológica no se produjo en forma consciente, deliberada 

y planeada. Por el contrario, tal desarrollo se dio de manera e~ 

pont4nea y en la generación del mismo se lleg6 a una serie de -

errores y contradicciones, que gracias al carácter que tiene la 

ciencia de autocorregirse se logr6 enmendar el camino. De igual 

. 
Entre la bibliografla que existe sobre este tema, se recomien
da leer el libro de Radovan Richta, nLa civilizaci6n on la en
crucijada•, Siglo XXI Editores, México, 1971. Obra en donde el 
autor y sus colaboradores visualizan la importancia que tiene 
la RCT en el sistema socialista. 
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forma, dicho desarrollo no permaneció en un solo lugar, sino que 

se expandi6 e inclusive al ser considerada la tecnología como -

universal, ha trascendido formas particulares de organización s~ 

cial, sobre todo desde 1950 a la fecha. 

(ii) PAÍSES CON ACERVO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO EXÓGENO 

Los paises que no pudieron generar dentro de su seno una base -

tecnol6gica productiva como resultado de los descubrimientos -

cient1ficos, crean una dicotom!a en la evolución de la ciencia y 

la tecnología nacionales lo que da por resultado que dichas act! 

vidades se aislen una de la otra. 

La raz6n por la cual estos paises no vincularon los avances -

de.la ciencia en las técnicas productivas, se debe a que la act! 

vidad cient1fica era tan sólo practicada por muy pequeñas ~lites, 

las que se encontraban aisladas y sin contacto directo con su m~ 

dio. Por tal motivo, sus investigaciones se fueron rezagando pr~ 

gresivamente ya que la información que recibtan sobre los adela~ 

tos cient!ficos de la ~poca les llegaba con notable atraso. 

Para nadie es un secreto que el desarrollo de las actividades 

productivas de los pa!ses con acervo cient1fico-tecnol6gico ex6-

geno estuvo condicionado por varios factores, entre los que pode 

mos mencionar el inter~s de los colonizadores, as! cono la inse! 

c16n tuna vez o~tenida su independencia por parte de los pa!ses 

latinos) en la divisi6n internacional del trabajo. 

Es por las circunstancias antes mencionadas, que la actividad 

científica no logra hechar raíces en estos paises. Siendo hasta 
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las primeras d~cadas del siglo XX la excepci6n, pero tan sólo en 

unos cuantos pa!ses y con ciertas limitantes, debido a que en la 

mayor parte de los casos lo conseguido es en base de modelos im! 

tativos, los cuales no corresponden a las necesidades que requi~ 

re la estructura productiva de la regi6n. 

Por tal motivo, sobra decir que el pa!s que no pueda por s! -

mismo generar una base tecnol6gica como producto del desarrollo 

cient!fico, se convierte tecnol6gicamente dependiente y es obj~ 

to de dominio por parte de los paises que s1 la poseen. 

Los pa!ses subdesarrollados que intentaron encontrar a través 

de la industrializaci6n por sustituci6n de importaciones (ISI) -

la panacea a fin de disminuir su dependencia econ6mica, no obtu

vieron los resultados esperados. 

El modelo de crecimiento econ6mico hacia el interior se plan

tea en tiempos de la depresi6n económica de la década de 1930, -

fortaleci6ndose en la década de 1940 debido en gran medida a la 

creciente demanda de productos naturales, productos primarios y 

algunos bienes de consumo que generaba la Segunda Guerra Mun-

dial. 

Siendo por una parte, los esfuerzos -desplegados de los pa!-

ses industrializados en el tiempo que duró el conflicto b6lico y 

al t~rmino del misrro, por otra parte, la subsecuente reorganiza

ci6n industrial tendiente a satisfacer las necesidades civiles -

postergadas, los motivos que originaron la reducci6n sustancial 

de los productos manufacturados destinados a las economías lati

noamericanas, las cuales en base a esta situaci6n empiezan a co~ 

ceptualizar la conveniencia de generar la industrializaci6n de -
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sus econom!as. 

As!, en la etapa de la industrialización latinoamericana de -

la posguerra, se da un dinámico crecimiento en la mayor parte de 

la regi6n. "En 1950, el grado de industrializac16n de Am6rica La 

tina era de 20%. Superaban ese nivel Argentina (26%), Brasil 

(220, Chile (23%) y Uruguay (22%) .• 24 En el mismo periodo el -

grado de industrializaci6n de M6xico era del 19% (véase Ap6ndice . 
Estadístico, Tabla l). Y. es precisamente Brasil el país que ju!!. 

to con México tienen el mayor dinamismo industrial de la posgue

rra. Sin embargo, el pa!s amazónico presenta al mismo tiempo el! 

vados 1ndices de pobreza (v6ase Apéndice Estad1stico, Tabla 2) • 

Lo que puede traducirse de que el grueso de la poblaci6n qued6 -

al margen de la modernización industrial. 

En cuanto al renglón de las exportaciones, se observa que en 

América Latina durante el periodo comprendido de 1965 a 1974 las 

manufacturas crecen a un ritmo muy superior que en cualquier 

otra reg16n del planeta (véase Ap6ndice Estad!stico, Tabla 3) • -

Sin embargo, hay que tener en cuanta "que en el caso de Am~rica 

Latina se trata de un crecimiento que se inicia en niveles casi 

insignificantes y que esas exportaciones representan una propor

cidn marginal de la producciOn industrial correspondiente." 25 

Sin embargo, en la medida en que se daba una nueva ola de sus-

Para hacer un' an,liais m&s profundo de la etapa ISI on Brasil, 
se recomienda leer el libro de María de Conceicao Tavares, "De 
la •U•tituci6n de importaciones al capitalismo financiero•, -
Fondo de Cultura Econ6mica, primera edici6n en español, México, 
1979. 
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tituci6n de importaciones, a la par se generaba una demanda ma

yor tanto de capital como de equipo m:1s complejo y desarrollado. 

Esta situación se debi6 a una razón específica: el modelo de in

dustrialización de América Latina se instaura para satisfacer un 

patrón imitativo de consumo difundido por las ET, a la vez que -

tanto el gobierno como el sector empresarial nacionales no arti

culan una estrategia funcional acorde a las necesidades de la r~ 

qi6n. 

Es importante decir que al sistema económico se le considera 

como el principal demandante de los conocimientos producidos por 

las actividades cient!fica y tecnol6gica, ya que estos conoci-

mientas se incorporan a procesos econ6micos antes de ser "consu-

midas•. Y si tomamos en cuenta que una característica del modelo 

ISI fue la elevada proteccidn que amparaba el crecimiento indus

trial, concluimos que como consecuencia de que los sectores pro

ductivos no ejercieron presidn en la demanda de los conocimien

tos científico y tecnológico nacionales, redundó a la larga en -

la incapacidad no sdlo de crear tecnolog!a, sino de absorber 6p-

timamente la importada. 

No obstante, el proteccionismo industrial no es privativo del 

modelo ISI latinoamericano. Esta característica es la constante 

que priv6 en el modelo industrial del Jap6n en la posguerra. Con 

la diferencia de que en el Jap6n el proteccionism::> fue implanta

do tendiente al "aprendizaje", y en Am!rica Latina se da un pro

teccionismo "paternalista".* Esto quiere decir que en el primer 

• Estos conceptos los introduce Fajnzylber, ob. cit., los cuales hemos reto
mado. Cambiando el concepto de "frivolo" que le otorga ol proteccionismo -
industrial latinoamericano, por el de "paternalista ... 
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caso la protecci6n se orientaba al aprendizaje, siendo los gru-

pos nacionales que ten!an v!nculos con el Estado los que lidere~ 

ban tal estrategia; estrategia que se basaba en las industrias -

qu1micas y metalmec4nica, ya que preveían a futuro una creciente 

demanda de los productos que estas industrias fabricaban. Dentro 

de este modelo, las importaciones se sustitu!an al dinamizar un 

mercado cautivo, lo cual se consigui6 innovando las t~cnicas de 

producci6n a la vez que la matriz de las relaciones interindus-

triales era integrada cuidadosamente, y en base a ello, se prep~ 

raba para estar presente en los mercados internacionales. En s~ 

ma, •1a protecci6n estaba al servicio de una estrategia concebi

da por agentes internos y orientada a la conquista futura del -

mercado internacional". 26 

En contraste, el proteccionisro "paternalista" amparaba una -

reproducción indiscriminada pero en pequeña escala, en donde el 

empresario nacional no articuló una estrategia industrial funci2 

nal, sino que se limitd a establecer una estructura productiva -

de manera mi~tica a la de los pa!ses industrializados, no con -

el fin de aprender de ella, sino para satisfacer el patrón de -

consumo imitativo que conllevaba la implantaci6n de tal estruct~ 

ra. Caso aparte lo guardan las estructuras productivas que las 

empresas transnacionales instalaron en la regi6n, las cuales anf 
ca y exclusivamente satisfac!an sus requerimientos. 

Retomando el tema del subdesarrollo y tecnolog!a, encontramos 

que el control de la tecnolog!a mundial disponible se encuentra

an poder de un na.mero reducido de empresas establecidas en los -

pa!aes avanzados, las cuales ejercen un control oligopOlico én -
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el suministro de dicha tecnología, sobre todo en la relaci6n que 

tienen con los pa!ses subdesarrollados. 

Podernos resumir en el siguiente planteamiento la situación 

que caracteriza a los países latinoamericanos con respecto a la 

1nteracci6n que guardan con la tecnología: "Como consecuencia 

del carácter pasiva de su crecimiento econ6mico, sus demandas de 

tecnología generalmente se han satisfecho desde el exterior, a -

trav~s de la importaci6n de e:¡u1¡:o y de asistencia t~cnica pro--

porcionada por profesionales extranjeros. Como la tecnología ex

tranjera se adquiría fácilmente, se ejerci6 poca presidn sobre -

la comunidad científica y tecnoldgica local para generar alteE 

nativas tecno16gicas, especialmente en la industria manufactur! 

ra. n27 

Concordamos completamente con el planteamiento anterior, y e!!. 

fatizamos que son las pol!ticas industriales que han implantado 

los pa!ses subdesarrollados las que en mayor medida han generado 

la dependencia te~nol6gica que se padece. Además, acrecentan la 

brecha tecnol6gica entre la comunidad cient!fica local y las ne

cesidades que requiere el pa!s. 

Sin embargo, creemos que si bien es cierto que una pol!tica -

industrial mal planificada redunda en detrimento del desarrollo 

tecnoldgico nacional, las ra!ces del problema se encuentran en -

que no existe una política tecnoldgica definida. Esto es, uno de 

los errores más comunes que se da en la mayor!a de los pa!ses l! 

tinoamericanos es que sus gobernantes "confunden• los campos de 

accidn de la ciencia y la tecnolog!a, siri tomar en cuenta que C! 

da actividad es de naturaleza distinta y requieren, por tanto, -
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de enfoques diferentes (véase Apéndice Estadístico, Tabla 4) . 

Aclaramos que s! se puede hablar de una pol!tica cient1fica y -

tecnológica en conjunto y de manera general, más al abordar as-

pectas de tipo operacional es necesario establecer una distin

ci6n entre pol!tica cient!fica y pol!tica tecnol6gica. Enfatiza

mos que tal distinción debe tenerse en cuenta por los gobiernos 

de los paises subdesarrollados, ya que ~stos cuentan con un m!n! 

mo de infraestructura para realizar actividades de ciencia y te~ 

nologta, y sobre todo, porque estas actividades no están endoge

nizadas en su modelo de desarrollo económico y social. Más en -

los paises desarrollados, tal distinción no existe, ya que la 

ciencia y la tecnología se encuentran prácticamente integradas y 

requieren de una pol1tica que abarque a ambas. 

2. EL DESARROLLO TECNOLÓGICO 

El desarrollo tecnol6gico es el progreso que se obtiene como re

sultado de las actividades desplegadas por la investigac16n y d_!! 

earrollo, y se adiciona a las tficnicas productivas existentes r!:!_ 

dundandd en el desarrollo de las mismas. 

No obstante, para obtener tal desarrollo deben de existir una 

serie de factores tales como una s6lida infraestructura cient!f!, 

ca-tecnol6gica 1 destinar grandes recursos a las actividades de 

inveatigaci6n y desarrollo¡ establecer una pol!tica industrial

acorde con los lineamientos de políticas científica y tecnol6gf 

ca, lo que dar& por resultado una completa vinculaci6n entre los 

centros de investigaci6n y educaciOn con la industria. Pero fu!! 
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con el modelo de desarrollo econ6mico y social del país. 
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En virtud de lo anterior, el desarrollo tecnol6gico se 11 obti~ 

ne" por dos vías diferentes: innovaciones y transferencia de te~ 

nolog!a. Mediante la primera forma, las empresas oligopdlicas -

reafirman y ampl!an el dominio que poseen tanto de las t~cnicas 

productivas como de las relaciones que existen en la TT. En con

traste, las pa!ses subdesarrollados intentan adaptar, transfor

mar e innovar la tecnología que se importa, con el fin de conse

guir el desarrollo tecnológico. 

A cantinuaci6n expondremos las características principales de 

estos dos procesos. 

(a) VÍA DE INNOVACIONES 

La bibliograf1a indica que la gran mayor1a de los análisis que -

se han realizado con el objeto de examinar el cambio t~cnico que 

se genera a nivel empresa, ya sea de tipo teOrico o empt.rico, el 

marco te6rico utilizado es inevitablemente el propuesto por la -

teor!a neocl4sica. Adem4s que dichos estudios se han realizado -

en los paises desarrollados de Occidente. 

Concomitantemente a lo anterior, la secuencia de las activid~ 

des desplegadas tendientes a generar el cambio t~cnico inician -

con la Investigaci6n y el Desarrollo Experimental ( IDE) 1 con lo 

cual se llega a la invención para posteriormente culminar con la 

innovaci6n. 

Antes de continuar, nos parece apropiado decir que únicamente 
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estamos caracterizando la secuencia por la cual se obtiene la -

innovación tecnol6gica, ya que estamos haciendo abstracción de -

los factores internos que influyen para que la empresa inicie el 

proceso de innovación. Una de las principales causas que nos 

obligan a tal medida, se debe a que a pesar de disponer de una -

considerable cantidad de resultados productos de investigaciones, 

las pruebas causales en la mayor parte de los casos sobre la -

innovacic5n tecnológica no son concluyentes. 

As1, las actividades de IDE en la industria analizarán el cr~ 

cimiento de los gastos1 los fines específicos de IOE; la tasa de 

generación de nuevos conocimientos y, por dltimo, los factores -

espec1ficos de !DE. 

A su vez, por el concepto de innovaci6n se entiende dentro de 

este marco el idear nuevas formas de alcanzar determinados obje

tivos. Por lo que respecta al proceso de innovaci6n, se entiende 

como la aplicaci6n comercial que se hace por voz primera de los 

inventos obtenidos. 

Dentro de los factores externos que influyen en la generaci6n 

de la innovaci6n tecnol6gica en el seno de la empresa, podemos -

decir que los representan las o¡x>rtunidades de mejorar la tecno

logía en base del ingenio; la introducci6n de nuevos productos y 

procesos, los que var1an de manera considerable de industria a -

industria a causa de la tecnolog1a utilizada en los mismos; la -

receptividad del mercado; y, la intensidad con que los proveed2. 

res de materiales, maquinaria y demás componentes se comprometen 

activamente en la generaci6n de la innovaci6n. 

Uno de los autores que han estudiado las ventajas que el des! 
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rrollo tecnológico otorga a sus poseedores, es Posner, 28 el cual 

plantea que al incorporar dentro de una teor!a din!mica del C2_ 

mercio internacional las ventajas derivadas de la tecnolog!a, 

queda demostrado la forma en que la innovación tecnol6gica puede 

crear una ventaja competitiva previamente inexistente. A la vez, 

la ventaja inicial obtenida de este modo se irá erosionando de -

manera gradual por la difusión dada a la nueva t~cnica y por las 

imitaciones que de ella surgen. 

Es importante mencionar, que posteriormente el modelo de Pos

ner fue •refinado", ya que algunos autores se basaron en ~l para 

establecer las diferencias que existen entre el comercio que se 

deriva de las ventajas tecnológicas y el que resulta de los cos

tos relativos de los factores. 

Por otro lado, uno de los autores que ha estudiado el porqu~ 

las innovaciones tecnol6qicas se generan en unos cuantos países 

determinados para posteriormente desplazarse de manera gradual a 

otros países, es Vernon, 29 autor que en base a su teoría del "c.!. 

clo del producto" plantea que el innovador (innovationist) cuen

ta con un monopolio inicial y como quiz4 la demanda del nuevo -

producto es relativamente inel4stica, el costo de producci6n no 

ser& al principio un factor de importancia y el innovador puede 

invertir en su desarrollo. Adem4s hay que hacer notar que el d~ 

sarrollo de un nuevo producto requiere de una estrecha interac

ci6n entre la empresa innovadora y los abastecedores del equipo

de producci6n. Por tales motivos, la innovaci6n se generará en 

el pa.ts para cuyo mercado fue concebida. 

Al Irl()mento de introducir el nuevo producto, ~ate se exporta a 
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otros palses donde exista un mercado para 61, lo que da por re

sultado que se genere una "brecha tecnol6gica" en el comercio. 

De igual forma, a medida que el nuevo producto se empieza a con~ 

cer tiende a aumentar su demanda en otros pa!ses, por lo cual su 

producci6n se transfiere a reqiones de bajos costos, ya sea en -

el pa!11 en donde primero se cre6 un mercado para su exportacidn, 

o a otro lugar, con el fin de exportar el producto de vuelta al 

pa!s en que se hizo la innovación inicial. En este proceso de -

traslado de las instalaciones productivas se da de manera análo

ga la transicidn de los productos, que pasan de •nuevos" a •es

tandarizados•, a la vez de que se incrementa la elasticidad de -

la demanda a causa de la competencia potencial, que dar& cada -

vez mayor relevancia a la producci6n a bajos costos. 

Pod...,s concluir que los postulados planteados por Posner y -

Vernon, concernientes a las ventajas que otorgan las innovacio

nes tecnol6gicas en la teorf.a del comercio internacional, enfat!_ 

zan de que al contar con una capacidad tecnol6gica creadora y -

transformadora dinlmica la cual permite objetiviza~ las •venta

jas comparativa.a• que resultan de las innovaciones técnicas, 

....,. lo• factores que les permiten a los pa!ses desarrollados 

mantener y generar nuevas oportunidades para re!orzar el control 

monop6lico de la tecnologla. En contraste, los paises subdesa

rrollado• al carecer de ta1. capacidad tecnol6gica no tienen otro 

camino que ser ~rtadores de materias primas o en contados ca

sos ser ensambladores de partes, cuyos propietarios son las em

presas instalada• en territorio de los paises industrializados, 

convirt18ndoae en tal forma en talleres de las empresas transll! 
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cionales (ET) • 

Por otro lado, consideramos que al hablar de innovaciones te~ 

nol6gicas es necesario mencionar los planteamientos expuestos -

por Schwnpeter, 30 autor que aunque se mantiene dentro del 

conceptual de la teoría neoclásica sus ideas han permitido 

marco 

am--

pliar el marco conceptual de sus· planteamientos, ya que ~atas -

han permitido una aproximaci6n de la teor!a neoclásica a la ca~ 

prensión de los procesos de la evolución económica y del cambio 

técnico. 

Dentro del modelo propuesto por Schumpeter, éste desarrolla -

su teor!a de la innovaci6n con motivo de mane;:tar situaciones en 

donde segGn él, la evoluci6n del progreso técnico genera interf~ 

rencias que conllevan a un determinado tipo de adaptación, las -

cuales consisten en modificar las características internas del -

sistema. 

Como el establecimiento de una nueva función de producci6n, -

Schumpeter conceptualiza la innovación t~cnica, asimismo plantea 

que es la causa fundamental de las oscilaciones y los desequili

brios que caracterizan el modo de producción capitalista. Del -

mismo modo sustenta que la característica dominante dentro del -

horizonte capitalista además directa responsable de una prevale~ 

cia de costos decrecientes, los cuales causan desequilibrios; d~ 

nadada competencia sin cuartel, aparte de todo lo demás, es la 

innovación, la cual introduce en el sistema nuovas funciones de 

producción que sin cesar desplazan las curvas de costos estable-

cides. 

A gko~~o modo vamos a resumir la teoría de Schurnpeter, la -
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cual postula tres supuestos básicos: 

Primero: Dentro del marco de las innovaciones está implícito la 

generaci6n de nuevos equipos y plantas o en su defecto 

la modernizaci6n de las ya existentes, con el subsecuen 

te desembolso sustancial tanto de inversión como de -

tiempo. Con lo anterior, se restringe un tanto el con

cepto de innovaci6n a una transmutaci6n del primer or

den en la funci6n de producci6n. 

Segundo: La idea central en este punto gira en torno a que todo 

tipo de innovaci6n está ligada a una nueva firma {empr~ 

aa) establecida con tal propOsito, ya que "ninguna que 

sea meramente conducida por sus cauces establecidos no 

importa cuan eficaz sea la ad.ministraci6n de su rutina 

empresarial, continuar3. siendo fuente de utilidades en 

la sociedad capitalista•. 31 

Tercero: Presupone que al tiempo de generarse las innovaciones -

surgen nuevos lideres, es decir, nuevos empresarios. -

Dentro de este concepto deja entrever que esos nuevos 

líderes san personas que asumen por vez primera la res-

ponsabilidad total de una firma, no obstante, que ésta 

ya tenga mucho tiempo establecida. Tal planteamiento es 

esgrimido al considerar que al renovar el personal la -

empresa adquiere nuevos bríos para ir de innovación en 

innovaci6n. Y es tanta su fe en este planteamiento que 

augura que va a tener importancia creciente con el paso 

del tiempo, llegando inclusive a desplazar el sistema -
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de "capitalismo competitivo" por uno que llama "capita

lismo cartelizado". 

Schwapeter en su and:lisis de la innovaci6n, le confiere un P!. 

pel de grande importancia al empresario el cual lo distingue del 

gerente. Ya que el autor considera que es el •11derazgo lo que -

importa m!ls que la propiedad", con lo cual le confiere gra!1 rel!. 

vancia dentro de su teor!a a los factores sociol6gicos. 

Consideramos que los planteamientos introducidos por Schumpe

ter con respecto a la innovaci6n tecnoll'Sgica, trascienden susta!! 

cialmente respecto de los esgrimidos por la escuela neocl4sica, 

ya que permiten "ir m4s allá" del an4lisie estático propuesto -

por ~stos. As!, los conceptos de Schwnpeter dejan en claro la r~ 

1aci6n que existe entre el cambio t6cnico y el desarrollo econ6-

mico. 

Sin embargo, pensamos que Schwnpeter al considerar al capita

lismo COrrrJ el sistema "id6neo" no comprende (o no quiere) que -

esas llama.das "interferencias" que el progreso tácnico genera -

son intrínsecas al desarrollo del propio sistema. concomitante

mente con lo anterior, las "oscilaciones y desequilibrios" son -

productos del mismo. Por lo cual no resulta difícil de compren

der, que entre m4s innovaciones se generen, crecerá an4logamente 

el poder que se ejerce tanto en la oferta como en la demanda de 

los art!culos que produce una empresa, cuyo poder se basa en el 

control oligop6lico de la tecnolog!a. 

Resumiendo, Schwnpeter intenta sintetizar y a la_ vez dar aceE 

tabilidad de lo que a principios del siglo ya se preve!a: la co~ 
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centraci6n industrial (o en palabras de él •capitalismo carteli

zado") , en donde el control oligop6lico y el desarrollo tecnol~ 

gico ae alzan como concUU.o 4.lne. qua. non del mencionado proc!:. 

so. 

(i) LOS PAJIQUES DE INVESTIGACIOff 

Un centro caractertsticc que a 11ltimas fechas ha adquirido cre

ciente importancia en la qeneraci6n de la innovacidn tecnoldgica 

ea el de los "Parques de InvestigaciCSn•. Entendiendo dentro de 

este marco a la innovac1l5n tecnol69ica corno "una nueva aplica

cidn de la ciencia y la tecnolog!a a una industria o un mercado 

especifico•. 32 

Tanto en los EUA como en algunos pa!ses de Europa Occidental, 

el establecimiento y desarrollo de dichos parques ha ·aWl!entado. 

En los EUA los parques de investiqaci6n han estado desarro-

U&ndoae en ferina din&m1ca, ya que de unos cuantos que existían 

en el decenio de los sesenta, en la dc!cada de los ochenta hay un 

total de 115 parques localizados a lo largo y ancho de la uni6n 

americana. 

Los parques de investigacidn tienen su base en las universid_! 

des, con lo cual se inicia una siqnificativa asociaci6n entre -

loa centros de invest1gacidn y enseñanza con la industria y el 

gobierno. Situaci6n que permite a las universidades a participar 

cada vez en rni!lyor medida en el desarrollo econ6mico de sus comu

nichldes y E:etados. Ya que sin duda alguna, los parques que est4n 

asociados a loa centros de enseñanza superior forman uno de los 
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mecanismos más activos y eficientes, por los cuales la tecnolo-

g!a que se genera en el laboratorio de investigaci6n universita

rio, alimenta al sector privado para que posteriormente llegue -

al mercado en forma de art!culos. 

Generalmente los parques de investigacidn están localizados -

en edificios ya existentes o en edificios construidos espec1fic! 

mente para realizar su actividad de investigaci6n y desarrollo, 

para empresas pllblicas y/o privadas gue utilicen desarrolladas y 

sofisticadas tecnologías basadas en la investigaci6n cientlfica, 

La finalidad de los parques es promover el desarrollo de la -

investigaci6n realizada en las universidades, además de vincular 

una relaci6n estrecha con la industria, lo que permite generar -

nuevas inversiones con las cuales se obtiene el desarrollo econ~ 

mico. As!, el beneficio que se obtiene en es ta relacidn es mu

tua: los parques dan asistencia a las industrias de tipo admi-

nistrativo y tecnológico, al tiempo que los profesores y estu-

diantes de especialidades tales como ingeniería, administracidn 

de empresas, etc., aprenden con el contacto que tienen con lao -

industrias que se han establecido dentro de los parques. 

IDs parques de investigac16n operan generalmente dentro de -

uno de los siguientes modelos; •(1) Pueden ser desarrollados por 

un empresario privado que trabaje bajo contrato para la univera!_ 

dad cuyo objetivo es construir y administrar el pargue; (2) Pue

den ser desarrollados por una empresa propiedad de la universi

dad cuyo tlnico prop6sito sea crear y administrar el parque de i,!l 

vestigaci6n; (J) Pueden ser administrados por la propia univers! 

dad, debiendo reportar el director del parque directamente al -
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Rector o Vicerrector de la insti tuci6n. 1133 Como se puede obser

var, ya sea de una u otra forma en que operen los parques siem

pre existe una relación de tipo contractual y operacional con la 

'universidad. 

Dentro del concepto esgrimido de que uno de los recursos im

portantes para cualquier empresa lo forma el capital financiero, 

pero en mayor medida lo integra el "capital" hwnano. Las univer

sidades se est&n convirtiendo en claves estratégicas para los r~ 

querimientos de las industrias, ya que es aquí en donde la gente 

se prepara, educa y se adentra en las tareas de investigac16n. 

Es por ello que las empresas se establecen cerca de las fuentes 

que les pueden proporcionar los recursos humanos que necesitan, 

y ~stas son los parques de investigaci6n, que están asociados a 

universidades las cuales refinen las condiciones buscadas. 

No obstante, se necesita m4s que el deseo de desarrollar un -

parque de investigaci6n asociado a una universidad con el fin de 

tener una. estrecha vinculaci6n con la industria, o de las indus

trias en situarse cerca. de una universidad. Es necesario que ta!! 

to la comunidad conr:> el Estado e inclusive el·.gobierno ·del cita-

. do Estado tambil!n participen, v.gr. , el Parque Triangular de In

veatigac16n, situado en Carolina del Norte en los EUA. ng¡ gobe~ 

nadar de carolina del Norte estaba interesado en mejorar la eco

nom!a del Estado y en atraer empresas de alta tecnología en el 

&rea, y el parque fue estratégicamente ubicado para ser acce

sible a cuatro universidades vecinas. Carolina del Norte ofreci6 

una combinaci6n de tierras accesibles y ambiente atractivo, y el 

gobernador se propuso proporcionar oportunidades educativas a~ 



45 

piadas a la poblaci6n de 'bajo nivel t~cnico' •••• El ~xito ex-

traordinario de este proyecto ha demostrado no s6lo el valor de 

la conexi6n educacional sino tambi~n el valor de la fuerte part! 

cipaci6n gubernamental. 1134 

Por otra parte, algunos pa!ses de Europa Occidental al darse 

cuenta del desarrollo obtenido a travás de los parques de Invee

tigac16n de los EUA, han demostrado inter~s creciente en dichos 

parques. Con la diferencia de que las naciones europeas los lla

man •parques Científicos"~ connotación que equivale a "Parques -

de Investigación" en los EUA. 

Un parque científico "es un desarrollo llevado a cabo en una 

propiedad f.1.sica, asociado con un instituto de educacidn supe

rior cuyo primer objetivo es poder facilitar la transferencia de 

tecnolog!a entre la comunidad acad~mica y las industrias." 35 

Las caracter!sticas que presentan los parques cient!ficos de 

Europa occidental los cuales no difieren en forma radical a sus 

•hom6logos• de los EUA, son las siguientes: Desde 1980, los pa!

scs de Alemania Federal, Inglaterra, Francia, Bélgica y Holanda, 

han tenido grande inter~s en los parques cient!ficos (véase Apé~ 

dice Estad!stico, Tabla 5). Los gobiernos regionales o locales 

de cada pa1s, han sido los principales promotores de los parques 

cient1ficos, ya que intentan mejorar sus econom!as basándose al 

incremento de la actividad industrial y la consecuente genera

ci6n de empleos. Se intenta atraer a los parques en apoyo de los 

programas e incentivos para empresas grandes, sin que por ello -

se segregue tanto a la pequeña como mediana empresas, ya que de 

igual modo se les motiva a establecerse en los citados parques. 
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Es importante mencionar que los parques científicos se han e!!_ 

tablecido en ciudades que cuentan con un elevado !ndice de cree!, 

miento poblacional y en donde hasta hace poco tiempo, exist!an -

industrias económicamente dependientes y obsoletas. 

Adem4s, com:> se observa en la· Tabla S, en tan s6lo cinco años 

el total de los parques cient!ficoa han crecido de 10 a 47, al -

mi&lllO'tiempo, el n6mero de usuarios ha aumentado a más del do

ble. Sin embargo, la baja que han experimentado en cuanto al nd

mero de usuarios se debe a diferentes causas, entre las que se -

pueden mencionar que los parques est6n en etapas prelilninares de 

desarrollo, o padeciendo problemas en atraer a las empresas. 

Mencionaremos a continuaci6n los detalles referentes al desa

rrollo de los parques cienttficos en los citados países: 

- Alemania Federal es el pata que ha tenido el incremento m!s 

elevado en la instalaci6n de parques cient!ficos en el pe

riodo comprendido de 1980 a 1985. Asimismo, ha invertido ~ 

co m4s de 195 millones de marcos alemanes en los citados -

parquea, inverai6n en la cual se incluyen los 75 millones -

de marcos deatinados para la instalaci6n del parque cientt

fico m!s grande de toda Europa Occidental. Cuenta con dos -

centros de 1nvestigaci6n que est&n vinculados a la Univers.!. 

dad Tecnol6gica de Berl!n, los cuales emplean cada uno a ~ 

co mis de ~000 personas. 

- Inglaterra invirtid en el mismo periodo 50 millones de l! 

bru esterlinas en sus parques c.ient1f1cos. Sin edlargo, e! 

te pa!s que en otros tiempos fue l!der en el desarrollo de 
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los parques científicos, ha quedado a la zaga de Alemania -

Federal en ese renglón ya que en cuanto a inversión e inst!!. 

lacidn de parques se ve superado por el pa!s teut6n. 

- Por lo que respecta a Francia, este país pese a que tiene -

menor ndm.ero de parques científicos instalados en su terri

torio en comparaci6n con Alemania Federal e Inglaterra, 

cuenta con el mayor nt1mero de usuarios instalados en sus 

parques y en consecuencia, una mayor proporcidn de usuarios 

por parque (vl!ase Apl!ndice Estad!stico, Tabla 5). Se dice -

que esta situac16n obedece al creciente interés que el go

bierno francésha manifestado en el proceso de descentraliz~ 

cidn de sus industrias. 

- En cuanto a Bélgica, es el país que en el periodo establee!. 

do tan s6lo ha podido generar un parque científico. En con

traste, ha establecido un número deteminado de zonas exen

tas de impuestos como incentivo para que las pequeñas empr~ 

sas, cuyas actividades empleen alto contenido tecnol6gico, 

para que se decidan a establecerse en los parques científi

cos. Ade~s, es el ú.nico pa!s de Europa cuyo promedio de 

usuarios ha crecido tanto a nivel global como por parque. 

- Por O.ltimo, Holanda, que gracias a la estrecha relaci6n que 

existe entre los ministros de Educaci6n y de Asuntos Econó

micos ha podido tener sustancial progreso en el desarrollo 

de sus parques científicos. Los mencionados ministros im

plantaron medidas tendientes a motivar la entrada de las in 

dustrias a los parques a trav~s de programas de capital de 

riesgo con apoyo del Estado. 
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Visto lo anterior, podemos concluir que la diferencia entre -

los parques de investigaci6n de los EUA y los parques científi

cos de Europa Occidental es relativa. De hecho, podr!amos decir 

que la diferencia estriba en que los parques europeos favorecen 

p:>r igual a las empresas pequeñas y grandes como generadoras y /o 

demandantes de innovaciones tecno16gicas; en contraste, los par

ques instalados en los EUA tan s61o intentan atraer a las gran

des empresas. Sin embargo, independientemente de esta diferen

cia, tal parece que el concepto en ambos parques es el mismo: -

generar innovaciones tecnol6gicas por medio de la investigaci6n 

y desarrollo que se llevan a cabo en universidades con obieto de 

transferir los resultados a las empresas. 

(b) ViA DE TRANSFERENCIA 

Al carecer los paises subdesarrollados de una capacidad científ! 

ca propia, moderna y avanzada, intentan obtener el desarrollo -

tecnol6gico a travás de la transferencia internacional de tecno-

\ logia. Son de sobra conocidos los efectos negativos que han re

sultado como producto de las transferencias mimáticas que dichos 

patees han implantado en sus estructuras productivas1 ademcis, -

que dicha actividad redunda de forma inhibitoria sobre las acti

vidades escasas de I y D que son realizadas por los paises receE 

tares. 

Parécenos acertado el planteamiento esgrimido por Framiñan, -

Gonod y Marttnez Vidal, concerciente al objetivo que intentaron 

alcanzar los pa:lses subdesarrollados con la prtictica da la TT h~ 
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cia sus economías: "El objetivo del proceso de desarrollo nacio

nal en estos paises es alcanzar una capacidad creciente de inno

vaci6n tecnol6gica mediante el dominio de la importación, uso y 

adaptación de tecnologías disponibles en el exterior, tomando la 

tecnoloq1a como una variable del proceso del desarrollo inte

gral .•36 

Sin embargo, el problema de la gran mayoría de los países s~ 

desarrollados no e6lo consiste en generar su propia base tecnol~ 

gica, sino asimilar la tecnología que se obtiene a travl!:s de la 

importaci!ln. 

Otro problema que surge durante la transacci6n de transferen

cia de tecnología, son las condiciones que imperan al momento de 

la negociación y realizaci6n de la misma. 

~En los acuerdos a través de los cuales se efectOa el aprovi

sionamiento de tecnología, se imponen a las empresas adquirien

tes condicionen que resultan lesivas para su propio desarrollo 

y, por tanto, para la economía de los pa1ses de las que son ori

ginarios." 37 Ya que en la mayor parte de los casos los propiet!!, 

rios de la tecnolog!a imponen claQsulas restrictivas en los con-

tratos, que de no cumplir los contratantes, las consecuencias en 

su contra pueden variar, desde negar la prórroga del contrato al 

t~rmino de 6ste, hasta la supresi6n del que está aOn vigente. 

Es importante decir que las actividades que est4n relaciona

das con la transacci6n de transferencia de tecnología son varia-

das (vl!ase Apl!ndice Estad!stico, Tabla 6), y se clasifican de 

acuerdo a la ooncepci6n, realización y puesta en marcha del pro

yecto industrial. Estas situaciones tienen relación con: asiste,!2 
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cia técnica, contrataci6n y capacitación del personal, organiza

ci6n empresarial, etc. Visto lo anterior, se nota que la TT no -

s6lo contempla aspectos de !ndole t~cnica, sino tambián con act.f. 

vidades variadas. 

Los paises subdesarrollados han importado considerablemente -

tecnoloq!a inadecuada; ya que con cada nueva ola de importaci6n 

se acrecenta m4s el grado de relación capital/trabajo, lo cual -

incide de manera negativa en el nivel de empleo de la fuerza la

boral local. Esta pr4ctica obedece a la simple razón de que sus 

modelos de desarrollo han sido establecidos en forma imitativa a 

los existentes en los pa!ses industrializados, lo cual ha reper

cutido tanto en la distorsión de los patrones de consumo corno al 

creciente ncolonialismo" tecnol6gico en que se encuentran inmcr

aas sus economlas. 

Podr!amos continuar sobre estas cuestiones con profusi6n, más 

consideramos que con lo expuesto resulta suficiente para tener -

una clara idea de lo lesivo que resulta para estos países conti

nuar adquiriendo de manera masiva e indiscriminada tecnolog!a f~ 

r4nea, ya que pueden provocar mayores problemas de los ya exis

tentes, no s6lo para ellos mismos sino para todo el mundo. 

Por lo que concluimos que la panacea esgrimida en que a base 

de la importaci6n de tecnologla se conseguirla el desarrollo te= 

nol6qico interno de un pa!s subdesarrollado (que considera a la 

ciencia y tecnol~gla como variables exdgenas del modelo de cree! 

miento econ6mico y social) , además de inoperante es ilusoria. 
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(i) EL PAPEL DEL ESTADO COMO PRINCIPAL DEMANDANTE DE TECNOLOG!A 

EXTRANJERA 

En la gran mayoría de los pa!ses de América Latina y el Caribe -

el sector pt1blico tiene una trascendente participación en el de

sarrollo económico nacional, por lo cual se argumenta que en ba

se a este hecho los gobiernos de la región han ido tomando mayor 

conciencia de que las compras que realizan pueden convertirse en 

un poderoso instrumento con el que se puede llegar a obtener el 

desarrollo tecno16gico. Algunos autores manifiestan su acuerdo -

patente ante la idea planteada, incluso esgrimen que por esta -

v!a se "puede ampliar ordenadamente los mercados de los produc

tos nacionales mediante programas de compras de bienes y serv! 

cios cada vez más complejos, lo que permite imponer requisitos -

técnicos para aumentar la calidad, reducir los costos y obligar 

plazos de entrega estrictos, impulsando as! el progreso tecnoló

gico del sector productivo. El Estado puede reforzar esta acci6n 

con medidas especiales de fomento y la previsión de apoyo técni

co y financiero a los productores para ayudarlos con esos requ! 

sitos•. 38 

La raz6n de sus planteamientos se deben a que e1 sector pQbl! 

co tiene un papel central y dinámico en el desarrollo industrial 

latinoamericano, implantando importantes medidas para la consec~ 

ci6n de los objetivos nacionales. As!, el Estado ha creado empr~ 

sas pdblicas en las cuales ha realizado sustanciales inversiones 

con el fin de desarrollar "nuevas" actividades industriales, en 

especial en áreas que ha soslayado la iniciativa privada local -



52 

ya sea por la magnitud de la inversi6n requerida o porque signi

fica una actividad clave dentro del aparato productivo nacional. 

Es dentro de este marco en donde las grandes empresas pt1blicas 

emergen como "colosos ecoOOmicos" cuyo control lo tiene el Est!!. 

do; siendo las tlnicas empresas que pueden enfrentarse a las gra!!_ 

des firmas extranjeras instaladas en su territorio. 

Asimismo, al comprar en gran variedad y abundancia suminis

tros destinados a áreas como salud, vivienda, educaci6n, obras -

pdblicas, defensa, comunicaciones, etc., hace que el sector pll.

blico en el mercado de estos productos, su participaci6n sea la

tente y apreciable. 

Las compras realizadas por dependencias del gobierno central 

se constituyen como la dinaoo impulsora para todo el sector in

dustrial, ya que genera eslabonamientos y efectos de arrastre a 

trav~s de una pol1tica tecnol6qica, meticulosamente elaborada y 

en forma decidida puesta en práctica, tendiente a que en forma -

positiva incida sobre el resto de la industria as! como en acti

vidades de ciencia e inqenier!a. Con la formulaci6n de planes de 

compra contemplados a largo plazo por las industrias de determi

nadas actividades, se puede hacer posible ampliar el mercado de 

las mismas e ir demandando crecientemente artículos de mejor ca

lidad y contenido tecno16gico cada vez m~s complejo, con lo cual 

el nivel t6cnico de las empresas tenderá a subir. Inclusive, pu~ 

de hacerse posible la fabricaci6n nacional de productos espec!f.f. 

cos, de los cuales su mercado es insuficiente, de tal manera que 

los proyectos contemplados como rentables an1camente si eran ut,!. 

lizados equipos importados para su fabricaci6n, ahora pueden ser 
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factibles con la utilizacidn de equipos nacionales. Estas pr~ct! 

cas en conjunto redundarían en la utilizaci6n plena de las capa

cidades científica y t~cnica nacionales al emplearlas como apoyo 

para la consecucidn del desarrollo tecnoldgico el cual incidiría 

en el crecimiento econ6mico. 

Hay que considerar que el beneficio que se intenta conseguir 

con las compras estatales no solamente se contempla en lo econd

mico, sino tambit!n en lo social. 

Por otro lado, se considera que dentro del planteamiento de -

una política establecida, tendiente a afianzar el poder de com

pra estatal como instrumento que impulse· el desarrollo de la te:, 

nología e industria nacionales, es necesario distinguir dos ti

pos principales de compra: de inversión y corrientes. 

En cuanto a las compras de inversi6n, no solamente se contero-

plan los proyectos industriales y de infraestructura, tambi~n e~ 

tán incluidas las compras de equipo toda vez que su fabricación 

sea por encargo, como sucede con las locomotoras, barcos, mat! 

rial bAlico, maquinaria vial, etc. Es coman que en estos casos -

loa palees latinoamericanos recurran a la práctica de compras --

• •11ave en mano•. Es por ello que se hace necesario que la polí-

tica de adquisiciones contemple la desagregación de los "paque-

tes tecnol6qicos" que están incluidos en los contratos "llave en 

mano•, con el fin de maximar la participaci6n de la ingenier!a -

• En aataa compras, los proveedores extranjeros suministran ya -
•ea una inatalación o una maquinaria completa y lista para fu~ 
cionar. 
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nacional as:t como insumos y componentes locales. 

Por lo que respecta a las compras corrientes en las cuales e! 

t!n contempladas las materias primas, ropa, alitnentos, implemen

tos agrícolas, etc., las compras se realizan de manera sencilla 

y su proveedor será la industria local. En este caso, la políti

ca intentar& mejorar la calidad de los productos, as1 como dismf. 

nuir sus costos y realizar diseños que se puedan adaptar a las -

necesidades y condiciones locales, con el fin de sustituir de -

forma progresiva la importación de los articulas de contenido -

tecnol6qico m4a complejo. 

En los dos casos, ser4n los ministros e instituciones descen

tralizadas del gobierno federal -los gobiernos estatales, depar

tamentales, municipales e inclusive las empresas pl'.iblicas-, los 

que asuman el papel del •Estado comprador-. 

Aaia!smo, el poder de compra estatal permite que se creen pe

queñas y medianas industrias que utilicen tecnolog1as intensivas 

en trabajo. Para ello .se necesitará que se planee a mediano pl~ 

zo la.u compras perti.nentcs para la generaci6n de los art!culos -

que sean producidos con tales tecnolog!as, aunado a esto medidas 

de fcmento que permitan la instalaci6n de tales industrias en d~ 

tera1.nada8 latitudes geogr&ficas, en especial en regiones que -

cuenten con un alto indice de desempleo. Objetivos que ser~n vi!_ 

bles en la -11da de que el mercado estatal esté suficientemente 

a.egurado, toda ;vez que se hayan creado las condiciones 6ptimas 

para dichaa empresas, las que a1 paso del tiempo y de manera gr~ 

du&l po4rtan eJqJaDdir su producci6n en l.os mercados reqiona 1, ~ 

cional y extranjero. Es con'1el\iente que estas empresas se insta-
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len en los parques industriales existentes (y sobre todo en el -

Parque Tecnol6gico Morelos) , con el fin de aprovechar al máximo 

las facilidades impl1citas para esta modalidad de desarrollo in

dustrial. 

Por otra parte, se considera que las estrategias impl!citas -

en las pol1ticas de fomento deben de estar sustentadas en dos -

frentes: El primero debe estar basado en acciones denominadas -

"de arriba hacia abajo", en donde las leyes, reglamentos, etc., 

sean administradas por instituciones de alto nivel, las cuales -

pretenderán moderar y encauzar la importac16n de insumos, bienes 

de capital y tecnolog!a, con el fin de promover el desarrollo -

tecnol6gico nacional. En segunda instancia, el frente debe de e!_ 

tar dirigido a los sectores inmersos en el desarrollo tecnológi

co. AqU!, las acciones emprendidas se denominan de "abajo hacia 

arriba". LO que se intenta aqu! es cambiar actitudes y comporta

mientos, motivar a grupos humanos capacitados, etc., con el fin 

de generar un proceso acumulativo de aprendizaje. 

Dentro de tal estrategia, las políticas de apoyo y fomento -

son indispensables. As!, las pol!ticas de desarrollo científico, 

tecnol6gico e industrial, servirán de marco en el cual se han -

de realizar las acciones prácticas. Al tiempo que se instaurarán 

políticas defensivas y ofensivas. En el primer caso, se intenta

r& controlar las inversiones extranjeras, la TT desde el exte-

rior y el r~gimen de propiedad industrial. En el segundo caso, -

se intenta fomentar el desarrollo científico y tecnol6qico1 ºªP! 

citar t~cnicos y operarios especializados; motivar a la indus-

tria de bienes de capital al igual que a la pequeña y mediana i~ 



56 

dustriasr etc. 

Ante tal marco, podemos concluir que las razones expuestas y 

esgrimidas como alternativa tendiente a que los paises latinoam! 

ricanos a través del p0der de compra estatal obtengan por esa -

v:la el desarrollo tecno16gico es factible, siempre y cuando se -

implanten pollticas cient1fica y tecnol6qica de manera end6qena 

con el modelo de crecimiento económico. A manera de ejemplo e!_ 

tá el planteamiento de J. A. Sabato: "TOda pol1tica cient1fico

tecnol6gica que tenga por ob1eto construir la trama ciencia-té.!:_ 

nica-desarrollo no e6lo no puede ignorar a las empresas pdbli-

cas, sino que necesariamente tiene que basarse en ellas, como --

una suerte (sic) de pivote estrat~gico para desencadenar el pro

ceso que conduzca a ese objetivo •••• En cada sector donde opera 

una empresa pdblica y especialmente en aquellos en que detenta -

un monopolio de hecho o de derecho, los tres vértices del corre!, 

pendiente triángulo* ciencia-producción-gobierno, pertenecen al 

Estado y pueden interconectarse sin interferencias ajenas.• 39 

Sin embargo, consideramos que la "creciente conciencia" que -

•e dice que han ido teniendo los paises latinoamericanos es re la 

ti va, por no decir ambigua. Ya que debemos tener en cuenta que -

son precisamente las políticas industriales que han establecido 

dentro de sus economlas los gobiernos de estos paises, los que -

han generado que se acentda en mayor medida la dependencia tecn2 

Para la aejor comprenai6n de c6mo opera el •triángulo de Saba
to• ae Eecomienda leer el libEo de Francisco R. Sagasti, "La. -
polltica cient!fica y tecno16gica do Aa,rica La.tinaa un oatu-
410 del enfoque de sistema a•, Bl Colegio de México, México, --
1983. 



57 

16gica que se padece, al mismo tiempo que acrecentan gradualmen

te y en forma perjudicial la brecha tecnol6gica existente entre 

los paises desarrollados y los subdesarrollados. Ya que debemos 

recordar (una vez más) que el sistema económico es el principal 

generador de la demanda de los conocimientos producic!os por las 

actividades científica y tecnol6gica (en este caso la de los pa! 

ses subdesarrollados), y al implantar medidas que "beneficien" -

en mayor medida la adquisición de tecnología extranjera, el sec

tor productivo local no ejerce presi6n en la demanda de la mi! 

ma, lo cual redunda en que se vaya cayendo en un mayor colonia-

lismo tecnol6gico. Adem~s, parece increíble pero los hechos así 

lo demuestran, que al implantar pol!ticas científica y tecnol6g~ 

ca los gobiernos de dichos paises, las consideran análogas en l~ 

gar de considerar a una como complemento de la otra40 y por si -

esto fuera poco, tal parece que dichas políticas en lugar de 

planearse a mediano y la~go plazos, las esgrimen como m:Jda de e~ 

da periodo presidencial. 

(ii) LA EMPRESA TRANSNACIONJ\L (ET) Y EL OLIGOPOLIO TECNOLÓGICO 

Como sabemos, dentro del variado y amplio mundo de las merca~ 

c!as todas y cafa una de ellas tienen dueño. Y conceptualizando 

a la tecnología
6

dentro de eRte rubro, es decir, como mercancía -

no es la excepción. "Casi toda la tecnología que dispone el mun

do actual se ha creado en los pa!ses desarrollados. El grupo Su 

ssex ha estimado que el 98% del gasto mundial en investigación y 

desarrollo se efectúa en los países desarrollados. 1141 Por lo que 



58 

se concluyen dos cosas: primero, que los dueños de la tecnología 

disponible es un contado ntímero de empresas instaladas en terri

torio de·los países desarrollados y, segundo, que el restante 2% 

del gasto mundial en I y D lo realizan los países en desarr~ 

lle. 

Haciendo una retrospectiva del tema a tratar, es a comienzos 

de la década de 1930 cuando un grupo de economistas neoclasicis

tas difirieran Ce los conceptos planteados por la teoría ortodo

xa neoclásica. Uno de los principales motivos que origin6 dicha 

ruptura se debid a la incorporac16n al análisis econ6mico del -

proceso de concentrac16n industrial, el cual ya se evidenciaba -

en los tlltimos años del siglo pasado. Dicho proceso va en concoE 

dancia con un declive relativo de la competencia capitalista, 

as! como con la aparici6n de grandes empresas monop6licas u al~. 

qop6licas, las que ejercen poderosa influencia en los niveles de 

precios as! como en la producci6n de los art!culos y en mayor m~ 

dida en la oferta y demandá del producto. Esta nueva coyuntura -

implic6 la desapar1ci6n de las empresas pequeñas o en su defec

to, la transformaci6n de su estructura al convertirse en 11 satá

li tes• o talleres de las grandes empresas. 

A gJto.uo modo, la teoría del oligopolio se plantea por un la

do, con la directa confrontación que tienen sus conceptos con 

los esgrimidos por los neocl!.sicos tradicionales y, por otro, ª!!. 

te la coyuntura industrial que se estaba generando en tiempos 

del capitalismo de finales del siglo pasado y comienzos del pre

sente. •El proceso de concentraci6n al que se refieren estos teª

ricos consiste en ampliaciones de capital, volwnen de producci6n 
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y n\'lmero de trabajadores por empresa, que serían resultado de un 

agrupamiento de empresas, de un agrupamiento de plantas indus~ 

les, o de una asociaciOn de empresas a travds de la participa-

ci6n en las acciones. La concentraci6n permite que las empresas 

agrupadas establezcan una política coman para sus inversiones, -

producci6n y sus precios, incrementándose as! su poder en el me.E 

cado. " 42 

Un oligopolio emergerá sólo en determinadas situaciones ya -

que es c.ond.l.U.o ~.lne.. qua non contar con escalas relativamente a_! 

tas de producci6n, las cuales s6lo se pueden alcanzar a travás -

de un costo m!nim:> el cual permita obtener un nivel de produc

ci6n eficiente, donde queda impl!cita la plena utilizaci6n de la 

capacidad existente .. Concomitanteme:nte a lo anterior, se requie

re de grandes inversiones iniciales, las cuales Qnicamente son -

solventes por un mínimo nt1rnero de productores en cada industria, 

con lo cual queda explícitamente excluido el grueso de los demás 

productores. Esta situaci6n está estrechamentl;;! relacionada con -

la llamada ncondici6n de ingresan, la que otorga ventajas a las 

empresas ya est~lecidas sobre las que potencialmente puedan en-

trar al mercado. 

Recordamos que David Ricardo, definía al progreso tecnol6gico 

como la introducción de una nueva maquinaria, que debía reducir 

en forma análoga tanto los costos de producci6n como los precios 

de los productos. Concepto que funcion6 en la coyuntura competi

tiva en los inicios del capitalisroo (capitalism:> temprano), en -

donde se asociaba a los costos medios mínimos con los niveles de 

producci6n relativamente bajos. Sin embargo, tal oonceptualiz! 
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ci6n es inoperante en la etapa monop6lica de capitalismo, ya que 

tlnicamente las reducciones de los costos pueden llegar a modif~. 

car los Precios, toda vez que el monopolista considere que es -

factible expandir su producción corno respuesta a la elasticidad 

de la demanda, con el fiil de mantener o acrecentar sus benefi

cios totales. A su vez, para que en una situaci6n oligopólica se 

dé un decremento en los precios como consecuencia del desarrollo 

tlk:nico, se tendr!a que suponer que las reducciones de costos ~ 

plican una reducción de los precios de factores de producción v~ 

riables, y que las innovaciones tecnológicas están disponibles -

para todas las empresas. Como se podrá comprender, estos plante~ 

mientas son bastantes fuertes y muy pocos realistas. 

to que realmente sucede en la mayor parte de los casos es que 

los precios permanecen r1gidos, en tanto que los ingresos flu~ 

tdan en raz6n directa con el desarrollo tecnológico, de tal viE, 

tud que se produce un incremento en el seno de las empresas que 

generan la innovac i6n. Con ello concluimos que un elemento cara~ 

ter1stico de la estructura oligop6lica es la rigidez de la redu~ 

ci6n de los precios. 

No obstante, la posibilidad de que las empresas oligopólicas 

puedan obtener grandes utilidades que serian mayores dentro de -

un mercado competitivo, pero inferiores en un mercado en que pr!: 

valezca el monopolio, resultan por un lado, por la existencia de 

•trabas al ingr~so" a nuevas empresas potencialmente competido-

ras y, por otro, a la tendencia de patrones de conducta concert!!_ 

dos por las empresas ya establecidas. Sin embargo, la efectivi

dad de las trabas al ingreso, la cual determina los niveles efe~ 
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ti vos de utilidades, depender:l de las ventajas espec!ficas que -

disfrutan las empresas establecidas. Tales ventajas pueden ser: 

de costo absoluto¡ diferenciación del producto y de escala en -

la producci6n y en la distribuci6n. En el primer caso, las ven

tajas se deben al control que se posee de t~cnicas de pr~d~~;:.!§Jl . 

m4s eficientes, as! como de las imperfecciones inherentes de los 

mercados de insumos y trabajo, y las que se generan por la faci

lidad que se tiene al acceso a las fuentes de financiamiento. En 

el segundo caso, las ventajas emergen de la : preferencia que es

tablecen los consumidores para determinados productos, en donde

la labor de mercadotecnia y las estructuras de comercializaci6n

juegan un papel importante. Por <lltimo, las ventajas que se ob

tienen mediante la tercera forma proceden de una eficiente orga

nizaci6n, de igual manera de la integraci6n horizontal o verti-

cal de la empresa. 

En base a este planteamiento y de acuerdo a las situaciones 

existentes en las industrias concentradas contemporáneas, en r!:_ 

laci6n a que el precio de un art!culo disminuye tiempo despu~s -

de que ha sido lanzado al mercado, contrasta radicalmente con lo 

antes expuesto. Por lo cual es necesario dejar en claro de que -

el.precio a que hace alusi6n la teor!a del oligopolio, es el re

sultante de la suma de los costos de producci6n y las utilidades 

consideradas dentro del rubro de "normales". As1, todo tipo de 

utilidad que rebase dicho limite remunerativo imputable, const! 

tuye una utilidad extra. 

En consecuencia, podemos afirmar que el precio de un artículo 

al momento de ser lanzado al mercado es inicialmente m~s alto, y 
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cuando éste decrece, anicamente refleja que en dicho precio es

tán incluidas las mencionadas utilidades extraordinarias, las -

cuales se consiguen en base a la apropiación monopólica de la -

tecnolog1a. Es importante decir que al tiempo de que los precios 

bajan, ~stos entran a niveles de utilidad "normal", corno cons~ 

cuencia ya sea de que la empresa lanza al mercado mejores pro

ductos o considera que existe suficiente mercado para .expander 

sus utilidades, ya no más en base a utilidades extraordinarias -

por cada producto vendido, más bien por el aumento de las gana!!. 

cias totales que generan un mayor volumen de ventas o, en el t1l

timo de los casos, al momento de que otras empresas han ingresa

do al mercado con productos similares. Por lo que concluirnos, -

que lo antes expuesto reafirma una vez rn4s los tres tipos de ve!! 

tajas planteadas anteriormente. 

Por otro lado, la teoría del oligopolio distingue dos tipos -

de situaciones diferentes: la concentrada y la diferenciada. Se 

considera una si tuaci6n de oligopolio concentrada cuando las em

presas tienen un alto grado de concentración y producen art!cu

los relativamente homogéneos, en donde unas pocas empresas con

trolan toda o casi toda la producción. En esta situación tienen 

una importancia privilegiada las ventajas que se obtienen a tra

vAs de técnicas de producci6n avanzadas. En la situación de oli

gopolio diferenciada, existen muchas empresas en el mercado las 

cuales "explotan un nicho" determinado, y la razón que les perm!. 

te hacerlo se debe a las variaciones que implantan en una l!nea 

de producción con.el objeto de diferenciar ástos de los que pro

vienen de la competencia. Práctica que se refuerza a través de -
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t~cnicas publicitarias o de mercadotecnia, enfatizando las dife

rencias que existen -reales o aparentes- entre éstas y aquéllas. 

Y es precisamente en este altiioo punto donde quiz~ a rtltimos 

años se ha •trabajado más•: la preferencia del conswnidor sobre 

determinado producto. 

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el predominio de 

los oligopolios en el capitalismo moderno, está estrebhametite -

vinculado a la expansi6n m~s all~ de sus fronteras de un ndmero 

reducido de empresas, siendo el factor en que se basan para di

cha expansidn el control que poseen sobre el desarrollo tecno16-

qico. 

En virtud de lo anterior, se considera que los par.ses subdes! 

rrollados por tener una estrechez en sus mercados y necesitar de 

una escala relativamente grande de producciOn, tendiente a abso_E 

ber y utilizar 6ptimamente la tecnología moderna, que la apari

ci6n de los oligopolios en sus economías es swnamente posible. -

Ante tal situaci6n, Merhav plantea que "el crecimiento de los pa!_ 

ses subdesarrollados depende de las t~cnicas de los países avan-

zados, y las consecuencias de la escala de producci6n determina-

da en los segundos para la estructura competitiva de los prime

ros resulta iruaediatamente obvia: sus limitados :nercados no pue-

den sostener sino a unas cuantas empresas en cada ramo de la pr2 

ducci6n.• 43 Resulta obvio prever que la instalacidn de estas em

presas oligopt'Slicas en regiones subdesarrolladas trastornan sig-

nificativamente su estructura econ6mica, ya que fomentan la ere! 

cidn de industrias y/o empresas privilegiadas. Concomitantemente 

a lo anterior, Sercovich 44 ha demost!l'ado las características ba-
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jo las cuales las empresas oligop6licas trabajan en base al con

trol tecnol6gico que poseen y a las trabas de entrada que implan. 

tan en los países subdesarrollados: implantac16n mi~tica de sus 

estructuras oligop6licas en los países receptores, con el esta

blecimiento de filiales así como la concesi6n de las licencias a 

los empresarios nacionales. 

Par~cenos conveniente abundar un poco sobre la forma en que -

se realiza la TT entre la matriz y las filiales (ET) • "Su origi

nalidad constate en que parte del conocimiento de la empresa (m!. 

triz) se transfiere sin utilizar los m~todos tradicionales: pa

tentes, licencias o exportac16n de productos teminados, .•.. La · 

actividad de las ET conecta entre sí a proveedores y compradores 

que pertenecen a un mismo grupo industrial y que est~n ubicados 

en diatintos pa!ses. La transferencia sique un camino vertical -

entre la casa matriz y sus filiales (~eta es la forma habitual), 

u horizontal, mediante relaciones entre filiales •••. (Sin emba~ 

qo) esto no significa que el mt!todo directo de transferencia ex

cluya a los mdtodos tradicionales, los dos canales pueden utili

zarse conjuntamente. i:i45 

Las filiales (que a partir de aquí vamos a llamar ET puesto -

que están instaladas en paises extranjeros) están bajo la in

fluencia de las actividades científica, tecnológica y econOmica 

de la empresa matriz. Sus características principales son: "Con

trol por la case matriz de un 1001 o de una parte mayoritaria de 

su capital; un sistema detallado y permanente control de su di

recciCSn; doainio de la empresa matriz de todas sus ¡x>llticas cs

tratfgicas, de financ1amiento y de inversión y desarrollo (I y 



En lo que respecta a este 111 timo punto, es poco lo que se sa

be en cuanto a la forma en que la matriz financia sus activida

des científica y tecnol6qica, puesto que las condiciones var!an 

de una empresa a otra y en la mayor parte de los casos, no son -

producto de un acuerdo expl!.cito entre la matriz y las ET. 

Sin embargo, se conoce que una forma de financiar sus activi

dades consiste en cubrir los costos tob.ales que genera la I y O 

en base a una tasa fija que es pagada tanto por la empresa ma

triz como por las ET. Usualmente dicha tasa se fija de acuerdo -

· al volumen de ventas que realizan las ET, con lo cual tienen ac

ceso a los conocimientos cient!.fico y tecnológico generados por 

la empresa matriz. Asimismo, existe una estrecha relacidn entre 

el manejo financiero de la matriz con la corriente de pagos im

plícitos en la circulaci6n de los factores tecno16gicos. La tr~ 

ferencia de dinero proveniente de las ET con dirección a la em

presa matriz, adoptan la forma de pagos por regalías y otros coE 

ceptos, como conocimientos t~cnicos no patentables (k1'ow-how) 1 -

asistencia tácnica, etc. Modalidades que tienden a convertirse 

en canales eficaces y reservados para la circulación de capi ta

les y la remisi6n de utilidades a la casa matriz. Planteamiento 

que se ve reafirmado al esgrimir Hans W. Singer que "en tárminos 

más concretos y con una referencia más específica del tipo de 

tecnología transferida a los pa!.ses en desarrollo, la empresa m~ 

triz desearA distribuir la carga de sus enormes gastos (presen-

tes y pasados) de investigación y desarrollo (I y O) sobre un v2 

lumen de producción más amplio (o de asegurarse ingresos adicio-
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nales por sus gastos de investigación y desarrollo, en forma de 

regalías), garantizarse mercados para los productos resultantes 

de su teCnolog!a y de este modo asegurarse recursos financieros 

adicionales para la inversión en nueva tecnolog!a, lo que le peE_ 

mitir!a continuar en el liderazgo tecnol6gico 11
• 
47 

Por otra parte, parécenos conveniente abundar en las tipific~ 

cienes características de las ET. Estas ven en el pa!s anfi tri6n 

una fuente de producción y ganancia, y cuando se asocian con el 

pa!s huésped a fin de trabajar en conjunto en las áreas de con

flicto, la ncgociaci6n redundar§. en "beneficio mutuo". Sin emba_;: 

go, corresponde en su totalidad tanto al gobierno como a los gr!! 

pos interesados del pa!s sociorreceptor asogurar los beneficios 

que resultan de dicha asociaci6n1 beneficios que deben traducir-

se en progreso t~cnico para sus economías. 

Para que una ET se instale en un pa1s determinado requiere de 

una serie de factores tales como un gobierno estable, políticas 

predecibles, relaciones laborales pacíficas, calidad gerencial, 

perspectivas de una expansión ordenada de los mercados a largo -

plazo, etc., las cuales se añaden a las de tipo fiscal corno la -

protección comercial, etc.; factores que la ET considera corno -

sintomAticos de la aceptabilidad de un pa!s hu~sped hacia ella. 

Es importante enfatizar que la ET es en el amplio sentido de 

la palabra similar a cualquier otro tipo de inversionista, con -

la diferencia a7 que espera conseguir al9unas ventajas adicion! 

les que van de acuerdo a su posición de empresa internacional. -

Estas ventajas se esgrimen en raz6n "de contar con la pasibili

dad de libre transferencia de sus ganancias y sus recursos entre 
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sus diversas unidades, con objeto de sacar la mayor ventaja pos! 

ble de diferenciales impositivos existentes entre los países -

hui!epedes, restricciones o controles de cambios, tratamiento di

ferencial de transferencias de divisas remitidas al exterior se-

gtln sean 'ganancias 1 , 
1 ingresos procedentes de exportaci6n' , 're 

querimientos de 1rnportaci6n', 1 regalías' o cualquier otra co

sa". 48 Y en caso de que la ET "sienta" que el gobierno y/o socio 

locales no comprenden sus requerimientos, entonces será renuen-

te a firmar un contrato a largo plazo en el que sus intereses se 

encuentren comprometidos. 

En el momento en que la ET ha patentizado la vanguardia tecn2. 

lc5gica que posee, de la cual se desprende la al ta calidad que -

tienen los art!culos que produce, aunada a las prácticas de tipo 

gerencial que desarrolla, cuidará con exceso tal reputacic:5n como 

uno de los activos más valiosos que posee. De tal forma que si -

estas caracter!sticas no son nvaluadas" en toda su magnitud por 

sus socios locales, la ET en respuesta no otorgar~ licencias, no 

aceptará participaci6n minoritaria, no abandonará totalmente el 

control gerencial, no entrenará personal ni aceptar! proveedores 

locales, entre otras cosas. Ya que npiensa n que sus est.:indares -

presentes y/o futuros, al igual que su liderazgo tecnolc5gico pu~ 

den verse en peligro. No obstante, si aGn as! es obligada a aceE 

tar dichas condiciones a pesar de su declarada resistencia, la -

ET exigirtf. el pago justo del precio corre.spondiente. 

Resulta obvio el porqué: la ET tiene preferencia en trabajar -

dentro de situaciones que le son conocidas, así como tambié:n es 

obvio que por estas causas en el pa!s hu~sped se generen una se-
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rie de diversos problemas, v.gr., tanto por el interés de maxi

mar las ganancias generadas en el gasto de I y D como de los co

nocimientOs t~cnicos, aunados al deseo de trabajar con una tecn~ 

logia previamente probada, redundará en la práctica por parte de 

la ET en utilizar una tecnolog!a intensiva en capital, con lo 

cual no proporcionará empleo a un nt.imero considerable de obreros 

locales. Sin embargo, de este planteamiento se desprenden dos s!_ 

tuaciones: primera, ya que la mano de obra local es diametralme!! 

te diferente y por lo tanto dif1cil de manejar, la ET no pondrá 

objeci6n alguna en pagar buenos salarios, ya que dichos niveles 

de salarios estarán por debajo de los que se pagan en su país de 

origen, además de que dichos pagos continuarán siendo una mínima 

parte del costo total de una inversión basada en el uso intensi

vo de capital; segunda, la ET no está interesada en adaptar su -

tecnología a las características locales al igual que el traba

jar con bastante mano de obra. 

Dentro del contexto general en el que la ET se preocupa por -

la estabilidad del pa!s extranjero al que se dirige, hay un cam

po en el cual denota marcado inter~s: la balanza de pagos del 

país hul!sped. 'la que al fin de cuentas la ET depende del pago y 

libre convertibilidad de divisas de curso mundial, de la amorti

zacic5n de su capital invertido, intereses y utilidades, pagos -

por las ventas de componentes, dividendos, regalías, pagos por -

licencias y actividades gerenciales, etc. 

En relación a este tlltimo punto, son los convenios de licen 

cias los que permiten la circulacic5n "libre" de la transferencia 

del conocimiento tecnol6gico en casos en los que el dueño del -
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"know-how" no desea invertir directamente en un pa!s subdesarro-

llado, o en contraste, el gobierno de dicho pa!s no quiera que -

la ET participe directamente en la producci6n nacional. 

A glt.o.&~ o modo, diremos que el convenio de la licencia, es un 

contrato en la que el dueño de un proceso de producci6n trans fi~ 

re a cambio de una determinada compensacidn financiera el dere-

cho de utilizar por otra empresa su proceso de producción, con

trato en el que puede estar incluido o no los derechos de paten 

te. Sin embargo, el contrato en s!. no ofrece ning11n tipo de ga-

rant!a que le permita ir en contra de las características mono~ 

licas inherentes al sistema de patenttis, ya que caca contrato ª.:!. 

tipulado var!a mucho y las claGsulas restrictivas por tanto, son 

diferentes en cada caso. 

De acuerdo a lo observado, los pagos en forma de regal!as que 

destinan los países subdesarrollados por la importación de tecn~ 

logta que realizan, son mayores de los ingresos que perciben por 

concepto de exportaciones tecnológicas. Al respecto 1\lvarez de -

la Cadena escribe: "Los pagos por la importación tecnol6gica -

son elevados (en 1980 representaron el 30% de las exportaciones 

de los paises en desarrollo)." 49 

De conformidad con lo anterior, podemos concluir que resulta 

obvio que sean tan sólo unas cuantas empresas las que posean el 

control de casi toda la tecnología moderna disponible (cuya pal! 

tica principal es expandirse mc1s allá de sus fronteras), de tal 

forma que instalan filiales (ET) a lo largo y ancho del globo t~ 

rráqueo. Nuestro punto de vista al respecto versa exclusivamente 

sobre las ET, ya que son ~atas ias que están en estrecha rela-
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ci6n con las economías de los países subdesarrollados. De esta -

manera, consideramos que los países receptores de la inversión -

extranjera directa, deben de contar con un gobierno competente -

que sea capaz de equilibrar el justo medio en la relación exis

tente entre ~l y las ET. Además, como ya lo hemos comprobado en 

carne propia, el desarrollo tecnol6gico hoy en día no se obtiene 

ni asoci4ndose con una empresa extranjera (para la cual nuestros 

problemas poco o nada le importan) ni mucho menos importando sin 

ton ni son tecnología extranjera, la que en la mayor parte de -

los casos es intensa en capital. 

(c) CÓDIGO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

En America Latina la mayoría de los países de la región han ven!, 

do satisfaciendo sus necesidades tecnol6gicas internas a través 

de la importaci6n y transferencia de tecnología. Práctica origi

nada en gran parte por la escasa oferta de tecnoloq!a local, la 

que se deriva de los atrasos científico y tecnol6gico de la -

región, aunados a la presencia de una cuantiosa inversi6n extran 

jera directa. 

LOs economistas nacionales y extranjeros subrayan que durante 

el proceso de TT se generan distorsiones en la economía de la re 

qi6n, entre las que sobresalen el desequilibrio en la balanza de 

pagos del pa!s receptor como resultado del desembolso financiero 

tendiente a pagar la asistencia técnica recibida, la que en mu

chos de los casos no se justifica y sí redunda en una fuente ere 

ciente de fuqa de divisas 1 la tecnología adquirida es obsoleta 
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e/o inadecuada y, en los contratos de adquisici6n se imponen -

claO.sulas restrictivas a las empresas receptoras lo que incide -

en perjuicio de ellas mismas, y por lógica, de la econom!a naci~ 

nal. 

Entre las cuantiosas y variadas cláusulas restrictivas impue~ 

tas por los proveedores, la que frecuentemente se repite es la -

que se refiere a la prohibición de exportar los productos objeto 

del contrato, ya sea para determinadas regiones o para todo el -

mundo. 

Ante tal situación, los pa!ses de la región andina al igual -

que Argentina, Brasil y M~xico, enfatizaron en los peligros y -

problemas que conlleva la adopción de una pol1tica de l.a..l.64C.Z 

óa..lJLe., la...l.uez pa.6.td!.JL. Es decir, de una pol!tica de importación 

de tecnolog!a no regulada e indiscriminada. Así, crearon los or

qanismos id6neos tendientes a establecer los mecanismos por los 

cuales se debe de regular el proceso de comercialización de la -

transmisi6nr tecnológica. Al respecto podemos decir que las legi!! 

laciones nacionales implantadas por los diferentes países fueron 

productos de ideas comunes que se han ido complementando en for

ma gradual con el correr del tiempo, ya que las políticas esta

blecidas en lo referente a la TT son análogas en cuanto al fin -

a conseguir (la regulaci6n de la importación de tecnología por -

parte del gobierno del país receptor), y diferentes por lo que -

respecta a los medios para llevar a cabo esa pol!tica (mecanis

mos de registro, evaluaci6n, control, etc.) 

No obstante, consideramos que los resultados obtenidos por -

los paises que implantaron en su legislación un órgano rector -
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que regulara la cantidad y calidad de la tecnolog!a recibida, no 

han sido los esperados, a pesar de que Alvarez Soberanis afirma 

que "se siguen celebrando contratos de traspaso tecnol6gico en -

MAxico, quizá con mayor frecuencia que antes, s6lo que en mejo

res condiciones que las que prevalec!an antes de la expedición -

de la Ley". 5º ~a Ley a que este autor hace alusión, es la que se 

expidió en M~xico el 30 de diciembre de 1972 y que por decreto -

creó el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de -

la Explotaci6n de Patentes y Marcas. 

Estamos de acuerdo con ~lvarez Soberanis en lo referente a 

que en M~xico se siguen celebrando en mayor ndmero contratos de 

TT desde 1972 a la fecha, pero francamente dudamos (y la_ evide!:!, 

cia nos da la raz6n) de que las condiciones hayan mejorado ya -

que dicho reglamento es tan flexible que si por una parte, es -

cierto que se intentan eliminar las restricciones impuestas en -

los contratos, por otra parte, no impide que una vez que lleguen 

a un acuerdo las partes involucradas se realicen los contratos -

aun cuando el proveedor rebase su papel asignado. 

Por lo tanto, otros autores que profesan la misma idea de Ál-

varez Soberanis "encuentran" que los resultados obtenidos en 

cuanto a la TT no han sido los adecuados, porque no se tiene en 

cuenta que las legislaciones nacionales tan s6lo se pueden apli

car a las personas (f!sicas y/o morales) que generalmente actO.an 

como receptoras, puesto que sobre ellas opera el principio de t~ 

rritorialidad y por tal motivo los proveedores extranjeros están 

indemnes de tales disposiciones, por tal motivo consideran que -

loa problemas se solucionarán al implantarse un C6digo Interna--
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cional de Transferencia de Tecnología, 

Los conceptos esgrimidos por estos autores se basan en que la 

TT es un proceso dé car~cter internacional, ya que tanto las em

presas de un mismo pa!s corno las empresas de diferentes países -

celebran los contratos por los cuales se canaliza la transmisi6n 

tecnol6gica. Además, de que la tecnología se ha desarrollado en 

distintos países y por tanto, ningún país en particular se puede 

atribuir su derecho inalienable, ya que "la tecnología es inter

nacional en su origenº. 51 
Y si aunamos a los supuestos antes r.ie!! 

cionados el hecho de que al regular la TT a nivel nacional, con-

secuentemente afectará los intereses de los proveedores, al mo-

mento de que todos los países sin importar su grado de desarro-

llo son importadores de tecnología, son razones m~s que suficie~ 

tes para la irnplantaci6n del código que debe contar con un ca

rácter internacional. 

Es importante decir, primero que estos autores dentro de sus 

planteamientos consideran que a causa de las diversas legislaci~ 

nes que existen sobre la materia en los diferentes pa!ses, que -

en algunos casos son "flexibles" y en otros no tanto, los preve~ 

dores de la tecnología a causa de tal si tuaci6n escogen a los r~ 

g!menes más liberales para realizar la transmisi6n tecnológica, 

con lo que se da una descriminaci6n perjudicial para los países 

que han establecido controles más severos; segundo, conceptual!-

zan al factor tecnol6gico como un instrumento esencial del desa-

rrollo econ6mico, al tiempo que le atribuyen las características 

de poder eliminar las desigualdades inherentes al desarrollo ec~ 

n6mico. Asimismo, enfatizan de que todo pa!s por derecho debe te 
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. ner acceso al progreso tecnol6gico. Ante esto Whi te argumenta: -

"Mientras las empresas se han internacionalizado en el curso de 

pocas d~cadas, el derecho ha permanecido, en lo sustancial, corno 

expresi6n de cada política nacional. 1152 

Ante tales supuestos que a gJt.ot..bo modo ilustran el plantea-

miento fundamental de la idea clave que estos autores esgrimen -

tendiente a establecer un Código Internacional de Transferencia 

de Tecnolog1a, pensamos que el carácter internacional que enmar-

ca la TT no se debe al hecho de que diferentes empresas lleven a 

cabo la transacci6n, sino a que 11 la tecnología en la mayoría de 

sus formas, no es un bien libre sino un producto (mercancía), C2_ 

mo cualquier otro bien tangible, aun cuando existe una amplia 9!!, 

ma de conocimientos tácnicos que no pertenecen a nadie en parti

cular y podr!an ser usados libremente por cualquier demandante, 

el grueso de la tecnolog!a moderna está cubierto por el sistema 

internacional de patentes y, por consiguiente, no se transfiere 

sin estipulaciones, sino que se vende y se compra 11
• 
53 Por lo que 

empeñarse en trabajar denodadamente en la implantación interna

cional del código (y sobre todo con tales fundamentos), es sim

ple y llanamente retórica pura. 

(d) ANAf.ISIS Y PERSPECTIVAS DE LAS ACTIVIDADES DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA EN AMfRICA LATINA 

Los cambios que se han suscitado en las actividades de ciencia y 

tecnolog!a en la regi6n de Am~rica Latina y el Caribe en los Cil

timos dos decenios, sirven de base para poder hacer un balance y 
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dejar entrever las perspectivas que se vislumbran para el fut~ 

ro. Para tal efecto, se reseñará brevemente los resultados obte

nidos durante la d~cada de 1960, para posteriormente sUbrayar -

los esfuerzos realizados por parte de los paises latinos tendie!! 

tes a fortalecer los logros obtenidos durante los años de trans_!. 

ci6n de la d~cada de 1970. 

De esta manera, al finalizar la d~cada de 1960 se podía decir 

sin temor a equivocarse que las actividades de ciencia y tecnol~ 

g!a locales, se caracterizaban por el esfuerzo incipiente que -

una comunidad científica en formaci6n desplegaba en las labores 

de investigaci6n y desarrollo; una creciente importaci6n de tec

nolog!a y por una ausencia total por parte de los gobiernos en -

cuanto a conferir real importancia a las actividades científica 

y 'tecnológica. En virtud de lo anterior, se tiene la impresi6n -

de que los problemas implícitos en las actividades científica y 

tecnol6gica eran tratados como un todo, con lo que no se establ.!:, 

c!an diferencias entre los grados de avance de estas actividades 

obtenidas por los diferentes países. En aquellos tiempos, se su

ponía que los desarrollos cient!.fico y tecnol6gico se podían ob

tener de forma automática con el simple hecho de aumentar tanto 

el nfunero de investigadores como los recursos para investiga-

ci6n, lo que redundaría en la gencraci6n de una propia capacidad 

científica y con ello se obtendr!.a el desarrollo tecnológico y -

la innovaci6n. 

Este panorama al final de la d~cada de 1970 cambi6, ya que -

los esfuerzos desplegados en el pasado comenzaron a dar frutos y 

a consolidarse: hubo una acelerada expansión en la formación de 
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profesionales universitarios al mismo tiempo que la comunidad -

científica nacional sigui6 estructurándose de forma orgánica: la 

investigación individual se vio desplazada por la investigaci6n 

en equipo. Asimismo, se continu6 trabajando en forma acelerada -

en la institucionalizaci6n de la investigaci6n, y se cre6 "con

ciencia" de los problemas impl!ci tos que conlleva la TT. Los go-

biernos comenzaron a prestar mayor atención al desarrollo cient.! 

fice y tecnol6gico, con lo cual conceptualizaron que tanto la i!!!, 

portaci6n de tecnolog!a corno la demanda creciente de conocimien

tos científicos y tt!cnicos al igual que la estructura del apara

to productivo, desempeñan un rol trascendental junto con la in

vestigación científica y el desarrollo experimental. 

Por lo que toca a los re~ursos financieros destinados a la -

ciencia y la tecnolog!a, hUbo un crecimiento dinA.mico en la asi~ 

naci6n en la mayoría de los pa!ses de la regi6n, siendo Brasil,

Venezuela y Ml!xico los países que tuvieron las tasas más altas -

de crecimiento. De tal forma, de una asignaci6n de cerca de 200 

millones de d6lares destinados para la investigación a mediados 

de la dácada de 1960, se increment6 a 1000 millones a mediados -

de la d6cada de 1970 en toda la rcgi6n. El gobierno local conti

nu6 siendo la mayor fuente de financiamiento. Sin embargo, las -

empresas pó.blica y privada aumentaron sensiblemente su particip~ 

ci6n, especialmente en Brasil y México. 

Coro resultado del awnento financiero, la infraestructura in!_ 

titucional creció aceleradamente. Ya para finales del decenio de 

1970, la mayoría de los países del área latina y del Caribe te

nian Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnolog!a. No obstante, -
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en mayor medida el esfuerzo científico y t~cnico, ya que se est~ 

blecid la diferencia existente entre un gran nt'írnero de centros -

pequeños de los centros grandes, los cuales concentraron en ma

yor medida tanto personal como recursos* Asimismo, se crearon º!. 

ganismos gubernamentales tendientes a reqular la importación de 

tecnolog1a, al tiempo que proporcionaron asistencia t~cnica a -

las industrias, miner!a y agricultura. 

Durante este decenio son patentes los cambios cuantitativos y 

cualitativos que se citaron en torno al comercio de tecnologta. 

As!, con la creacidn de los Registros de Contratos de Licencias 

y la importancia creciente que le confirieron a la legislaci6n -

sobre TT. se generd un efecto significativo en toda el ~rea. El 

inter~s manifiesto en cuanto a la regulación de las importacio-

nes teanol6gicas incidiO de manera gradual en el desplazamiento

del ~mbito legal (eliminación de restricciones) al económico (r~ 

ducci6n de costos} y finalmente, al tecnoldgico (acceso a cono

cimientos} • Dentro de es te marco los paises más grandes asumie

ron la vanguardia respecto a exportar servicios de ingenier!a, -

consultor.S:a y plantas industriales con destino principalmente a 

otros pa!ses de la regi6n. En cuanto a la inversidn extranjera -

directa, ésta perdió ºimportancia" relativa como canal de trans

ferencia (sin que por ello la ET dej6 de influir de manera defi

nitiva sobre la estructura productiva latinoamericana), siendo -

ahora la importaci6n de bienes de capital el conducto más impor

tante para la TT. 

Para la d~cada de 1980 la situaci6n volvió a cambiar. Los go-
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biernos de América Latina se esforzaron por expandir y consoli

dar sus capacidades cient!fica y tecnológica, aun antes de cons!-. 

derar espec1ficamente los efectos de la crisis económica en la -

región de 1981 a 1984. Ya que de acuerdo con la CEPAL, "Entre --

1981 y 1984 Am~rica Latina padeció la recesión más severa y pro

longada desde la gran crisis de la d~cada de 1930. Ello fue tan

to más espectacular cuanto que ocurrió después de un largo peri9_ 

do durante el cual el crecimiento económico de la regi6n había -

alcanzado un promedio de 5.5% por año •.•. Este proceso de detuvo 

bruscamente en 1981. El ingreso por habitante cayó durante tres 

años consecutivos y se estabilizó finalmente en 1984 a un nivel 

8% inferior al de 1980 e igual al que habfa alcanzado en 1977. -

Aunque a algunos paises les fue mejor que a otros, la declinaci6n

fue general y afectó a 17 de los 19 paises de la región con da

tos comprobables." 54 

Esta crisis fue producto de una se.Tie de factores que se con

jugaron a corto y largo plazos tales como la prolongada recesi6n 

econ6mica mundial; el deterioro de los términos de intercambio -

para los productos regionales de exportación¡ el aumento sensi

ble de las tasas de interés real para los pr~stamos contra1dos -

por los patees latinos y, los errores por parte de alqunos pa!

ses de la regi6n en cuanto al manejo de la crisis econ6mica. 

Dentro de este marco, al hacer una apreciación global del ca~ 

portamiento a lo largo del decenio de las actividades cient!fica 

y tecnológica de la región, y pese al denodado esfuerzo por ex-

pandir en forma masiva los recursos humanos, financiero e insti~ 

cional, al igual que implantar cambios en cuanto al comercio de 
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tecnología resultaron insuficientes. Ya que el esfuerzo emprend! 

do por la mayoría de los países de la regi6n en el ~rea de cien

cia y tecnología continuaron siendo marginales, sobre todo si se 

comparu con lo que ocurrió en el ámbito internacional. En 1980, 

la reg16n de Am~rica Latina tenía el 2.4% del total correspon-
,-

diente a nivel mundial de investigadores, destinaba el 1.8% del 

qasto mundial en I y o, y contaba con el l. 2% del total de auto

res cient!ficos a nivel mundial, (Váase Ap~ndice Estadístico, 

Tabla 7 .) 

Los tres pa!ses grandes de la regi6n continuaron teniendo la 

vanguardia en lo que respecta al esfuerzo encauzado a fomentar -

las actividades de ciencia y tecnología, aunado de que Argent!_ 

na, Brasil y M~xico se consolidaron como exportadores de tecnol2 

g!a. (Vhse Apl!ndice Estadístico, Tabla 8.) Situación que se tr!!_ 

dujo en la concentración del 76% del gasto destinado en y D, -

66% de los investigadores, 72% de los graduados, 67% de los aut2 

res cient!ficos, 90% de las patentes registradas por residentes 

y cerca del 92% de las exportaciones de tecnolog!a. A su vez, -

los países andinos (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Pera y -

Venezuela) concentraron el 15% del gasto regional en I y O, te

niendo el 19% de los investigadores, 18% de los graduados, 24% -

de los autores cient.íficos y 7 .1% de las patentes registradas -

por los residentes, exportando el 8% del total de la tecnología 

de la región. (Vl!ase Apl!ndice Estadístico, Tabla 9.) 

Por otro lado, creemos conveniente subrayar (en base a la ca~ 

paraci6n de algunos indicadores econ6micos con la informaci6n -

disponible sobre el gasto en I y O) los efectos que tuvo la cri-
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~ sis económica en las actividades científica y tecnológica en Ar

gentina, Brasil y M~xico. 

Argentina. En base del cuadro I podemos apreciar que el ingr!:_ 

so peft c4pita. se redujo gradualmente de 1979 a 1982, estancándo

se durante 1983 y 1984; la tasa de crecimiento econ6mico result6 

negativa para los años de 1981 y 1982: la inflación crecio rápi

damente durante todo el periodo comprendido, al tiempo que la -

deuda externa se increment6 en forna sustancial. En el renglón -

de pagos por conceptos de regal.tas, Astas se triplicaron desde -

1979 hasta 1983, alcanzando la cantidad de 483 millones de d6la-

res. 

En un informe realizado por la subsecretaría de Ciencia y T~S 

nica del Ministerio de Educaci6n y Justicia, se enfatiza en los 

efectos negativos que ocasion6 la apertura comercial e~ Argenti

rta, la cual acompaño al desenlace de la crisis; "El crecimiento 

de los pagos en concepto de importaci6n de tecnológica contrasta 

notoriamente con el decrecimiento que durante el periodo sufrió 

el producto interno bruto, especialmente el industrial. Mientras 

que el PIB industrial era 17% menor en 1983 que en 1976, las er~ 

gaciones por tecnología extranjera crecieron nueve veces en el -

mismo periodo." 55 Asimismo, T~kman56 sustenta que es a partir de 

1975 en que buena parte de las capacidades productiva y tecno16-

gica en este pais comienza a desaparecer, sustentando su plante~ 

miento en el hecho de que más de 5000 empresas industriales se -

declararon en quiebra en dichos años. 
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CUADRO 

A,o¡g en.tina: .lnd.ic.adoJt.c.4 e.conóm.lco.& y .tecnol69.ic.o.s 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Pm pVL ctfp.Ua. 
(d6lares de 1970) 1346 1334 1231 1150 1166 1177 

Tasa de cre=irniento 0.7 -6.2 -5.l 3.0 2.5 

Deuda externa a fines 
de año (millones de -
d6lares) 19 034 27 162 35 671 43 634 45 500 45 000 

Crecimiento de los -
precios al oo11SU11id:>r 139. 7 87.6 131.2 209. 7 401.6 683.4 

P-s por regalías 
(millones de d6lares) 156. 7 239.2 246.9 361.l 483.9 n.d. 

Fuentes: 57, 58 y 59 (vbse sección bibliograf!a). 

La conclusidn a que llega la Subsecretaria de Ciencia y T~cn,! 

ca de Argentina, respecto al efecto que tuvo la implantación de 

las diferentes pol!ticas en relación a la importaci6n de tecnol~ 

g!a en tiempos de la crisis, es el siguiente: 11 Se puede concluir 

que el r6gimen de tecnolog!a adoptado desde 1977 hasta el presen

te ocasion6 importantes costos a la naci6n, de !ndole monetaria 

y fiscal. Su propia definición desconoci6 toda la experiencia 

acumulada en esta materia tanto en el pa!s desde 1971 como la -

existente a escala internacional en otros paises en desarrollo. 

Permiti6 un incremento espectacular en los pagos al exterior por 

concepto de tecnolog!a, especialmente en los pagos intrafirma, -

que en modo alguno puede ser atribuido a una genuina importaci6n 

de conocimientos técnicos, sino al aprovechamiento de ventajas -
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fiscales y cambiarías, en un contexto de desindustrializaci6n y 

creciente atraso tecnol6gico. 1160 

~· La crisis económica tuvo diferentes efectos en este -

pa!s. El cuadro II indica que a partir de 1980 empez6 a dismi-

nuir la tasa anual de crecimiento econ6mico, siendo negativa -

para los años de 1981 y 1983; el ingreso peJt. c.cfp.l.ta. descendi6 al 

tiempo que la deuda externa y la inflaci6n aumentaron acelerada

mente. En cambio, los pagos por regalías relacionadas con la im

portación de tecnolog!a descendió a partir de 1980. El gasto to

tal en I y O decreció sustancialmente tan sólo a partir de 1982, 

de tal virtud que para 1984 el monto destinado para este rubro -

fue menor que el correspondiente a 1979. Sin embargo, tal dinm1-

nuci6n aparente se puede explicar en parte al tipo de cambio ut! 

!izado para convertir cruceiros en dólares, ya q.u.e contemplados 

eíl~·rnoneda constante arrojar!a una baja sustancial tan sólo para 

los años de 1983 y 1984. 

"La menor disponibilidad de recursos financieros para ciencia 

y tecnolog!~ fue acompañada de una restructuraci6n del gasto en 

detrimento de la invest1gaci6n básica y de la formación de reCUE_ 

sos huma.nos, favoreciendo los programas de .índole aplicada, ge

neralmente ejecutados bajo el liderazgo de una agencia guberna

mental o empresa estatal."61 

Tanto las agencias financieras especializadas en las activid!!, 

des cient!fica y tecnol6gica as! como las universidades federa-

les, vieron reducida su asignación en recursos financieros den-

tro del presupuesto federal, ya que desde 1980 hasta 1985 los i~ 
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crementos en la inversi6n fueron canalizados en unos pocos pro-

gramas sectoriales definidos como prioritarios por la administra 

ci6n federal en tone es en el poder. 

CUADRO II 

Bl!.a6.il• .lnd.lc.a.do1te.6 e.c.onc:fm.ic.ah y :tecnol.6g~co6 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 

PIB pt?ll c4pita 
(d51ares de 1970) 846 887 8S3 e42 79e 80e 

Tasa de crecimiento 7.2 -l.6 1.0 -3.2 3.6 

DeOOa exteira a fines 
de año (millones de -
d61ares) se 907 6e 3S4 1e S80 e1 seo 96,SOO 101 eoo 

Crecimiento de los 
precios al <XJrlSuni<i:>r 76.0 e6.3 100.6 101,8 17S,2 203,3 

Gasto en I y D 
(millones de d5lares) 1261.6 1347.2 1644.1 le62.4 1475.3 1231.2 

P~s por regaUas 
(millones de d5lares) 313.0 321.0 276.0 240.0 21e.o n.d. 

Fuentes> 62, 57, 58 y S9 (vfuse secci6n bibliograf!a). 

Tanto el Fondo de Desarrollo Científico y Tecnol6gico, al Con 

sejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y la Comisi6n de PerfeE_ 

cionamiento del Personal Docente a Nivel Superior, vieron reduc,! 

das a 40% sus asignaciones presupuestarias para 1985. 

Ante tal situación, la comunidad científica brasileña (que en 

1985 estaba conformada de entre 25 000 a 30 000 investigadores -

activos) formó un importante grupo de presi6n social y política 

para defender sus propios intereses. As1, "durante el largo pro

ceso de negociación para un préstamo de 180 millones de dólares 
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del Banco Mundial -que moviliza aproximadamente un total de 360 

millones adicionales en recursos internos-, la comunidad cientí

fica protest6 en varias oportunidades por sentirse excluida de -

las negociaciones y por el sesgo excesivamente aplicado y utili-

tario que ve!a en el destino que se dar.ta a estos recursos. Las 

actividades que habr !an de financiarse se negociaron y definí~ 

ron a partir de 1982 en el Programa de Apoyo al Desarrollo Cien

t!fico y Tecnol6gico (PADCT) , y abarcaron áreas tales como la -

qu!mica e ingenier!a qu!mica, geociencias y tecnolog!a mineral -

biotecnolog1a, tecnología industrial básica e informaciones cie!!_ 

t!fica y tecnol6gica, entre otras". 63 

Con la creación en el año de 1985 del Ministerio de Ciencia y 

Tecn.ologta, se pretendió recobrar aceleradamente los niveles de 

asignaci6n presupuestaria de las actividades de ciencia y tecno

logta alcanzados a fines de la d~cada de 1970. 

Un aspecto que es importante destacar en el caso brasileño es 

la importancia creciente que a 01 timos años han tenido las indU!!_ 

trias militares, al igual que el elevado grado de articulación -

entre los objetivos de desarrollo de estas industrias ~· las com~ 

nidades científica y tecnol6gica locales, lo cual es resultado -

de las pol1ticas cient1fica y tecnológica implantadas por el Est_i! 

do en apoyo de los objetivos estrat~gicos. En 1984 y como resul

tado de tales políticas de apoyo, Brasil exportó en armamentos -

entre 3000 y 3500 millones de dólares, con lo que en ese año pa-

s6 a ser el sexto exportador mundial en este rubro. 

México. En el cuadro III se observa que la crisis económica -



85 

se manifiesta claramente a partir del año de 1982, en donde se -

suscita una fuerte baja del gasto del Gobierno Federal para las 

actividades de ciencia y tecnología, al igual que el realizado -

por el consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog!a (CONACYT) • 

La estrategia implantada para contrarrestar el efecto negati

vo que resultó de la crisis econ6mica en los campos científico y 

tecnol6gico, consisti6 en tres objetivos fundamentales: un es-

fuerzo por recuperar los niveles reales de asignaci6n presupue! 

taria federal para lac actividades de ciencia y tecnología 1 una 

mayor y mejor raciorializaci6n en el uso de los recursos, y un -

conjunto de instrumentos promocionales como incentivo a la empr~ 

sa privada para invertir significativamente en la innovación tec 

nol6gica. 

CUADRO III 

Méx.ico: .i11d.icado1r.e.ti eco116m.ico.ti y .tecnoi.69.lco.6 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Pm pl!IL c4pUA 
(clSlares de 1970) 1295 1366 1436 1391 1284 1280 

'll:lsa de crecimiento 8.4 a.o -0.5 -5.3 2.3 

Deu:la externa a fines 
de a00 (millones de 
d6lares) 39 658 49. 349 72 007 85 000 

90 ººº 95 900 

Ciecirniento de las 
precios al cons\mÚdor 20.0 29.8 28.7 98.8 91.9 59.2 

Gasto en I y D + (millo 
nes de pesos de 1970)- 2 783 3 954 4 672 3 948 2 882 4 567 

Gasto del aJl1CYT 
(millones de pesos 
de 1970) 305 361 477 462 354 354 

+ Corresponde al gasto del Cbbierro Federal en C y T. 
Fuentes: 57, 58 y 59 (Wase secci'5n bibliograf!a) • 
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Respecto al G.ltimo punto, se mostr6 creciente interés por co!!! 

binar incentivos de orden tributario con una mayor participación 

de la banca de fomento, en la estrategia implantada para obtener 

tanto el desarrollo tecnol6gico como la innovaci6n. En base a su 

trabajo Medina G6mez 64 concluye que para poder alcanzar resulta

dos significativos en la consecuci6n del desarrollo tecnol6gico 

industrial, es necesario incrementar en ma.s de 10 veces los re-

cursos destinados a tal fin, destacando que las empresas ptiblica 

y privada tienen un rol central en el proceso de innovacidn te~ 

nol6qica. "S6lo en la medida en que la empi;-esa perciba el ~ 

llo tecnol6y1co como un buen negocio, con resultados en s! mis

mos redituables, podrá dedicar un presupuesto al desarrollo tec

nol6gico que combine recursos propios con financiamiento exter

no. "65 

Podemos concluir que pese a los avances que se obtuvieron en 

la dllcada de 1970 y por los esfuerzos desplegados durante la dé-

cada de 1980 tendientes a consolidar y ampliar lo conseguido en 

las materias cient1fica y tecnológica (considerando que la cr.! 

sis económica de 1981 y 1964 obligó a pensar fundamentalmente en 

t4rminos de supervivencia a corto plazo, dejando a un lado los -

asuntos a largo plazo tales co~o la arnpliaci6n y consolidación -

de las capacidades cient!fica y tecnológica locales), resultaron 

insuficientes y las perspectivas que se avisaran en los campos -

ciont!fico y tecnol69ico de la regi6n no son nada favorables. 'la 

que si tomamos en cuenta las tendencias económica y social que -

se avisaran en el área latina para los pr6ximos años tales como 

el menor crecimiento econ6mico J la disminución de la tasa de cr!_ 
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cimiento del comercio internacional, con la subsecuente declina-

ci6n de los precios reales de los productos primarios y el dete

rioro de los términos de intercambio; etc., aunado al acelerado 

crecimiento de las demandas sociales vinculadas a la explosi6n -

demográfica y la pobreza (indigencia mejor dicho) de la mayoría 

de los paises de la región, redundará en la reducción de la in-

versi6n en proyectos de desarrollo, con la consecuente dismin~ 

ci6n de la capacidad por sostener el crecimiento econ6mico as! -

como demandar servicios internos de consultor!a e ingeniería, lo 

cual limitará la disponibilidad de recursos para los objetivos a 

largo plazo entre los que se encuentran la expansión y consolid!! 

ci6n de las capacidades científica y tecnol6gica nacionales, 

No obstante, considerarnos que para poder aprovechar las posi

bilidades que se encuentran dentro de un entorno mundial dif !

Cil, es necesario formular e implantar nuevas estrategias de de

sarrollo, en donde tanto la ciencia como la tecnolog!a desempe-

ñen un papel preponderante. Por lo cual se hace necesario estu-

diar con mayor profundidad algunos trabajos recientes, en donde 

se analiza ampliamente la situación que guardan la ciencia y la 

tecnolo91a en el entorno mundial: 66 al igual que reinterpretar -

el proceso de desarrollo en tárminos cient!ficos y tecnol6gi-

cos. 67 Ya que debemos tener presente que no hay nada mágico ni -

especial en el año 2000, y tener en cuenta lo que dijo la Reina: 

"Hace falta correr to do cuan to uno pueda para permanecer en el -

mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte hay que correr por 

lo menos dos veces más rápido. ,,68 
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Los objetivos expl!citos e impl!citos de los recursos utilizados 

por México desde 1930 hasta 1985, buscaban transformar a un pa!s 

eminentemente rural a una potencia industrial mediana. Lo que se 

pretend!a era independizar al pa!s en forma gradual de las osci

laciones de la econom!a mundial. De igual forma, se pretendió -

elevar a través del crecimiento econdmico los niveles sumam~nte 

bajos de bienestar social, y consecuentemente, redistribuir el -

ingreso el cual es en extremo desigual. A principios del decenio 

de 1980 tan s6lo se habían logrado en forma parcial algunos de -

estos objetivos. 

MAxico ingres6 a la palestra industrial contemporánea en la -

d6cada de 1930 bajo dos circunstancias: primero, le preceden ca

si dos d@:cadas de guerra civil y agitación poli tic a y social; S!_ 

gundo, fue el decenio de la gran depresión econ6mica. 

En 1930, la poblaci6n total del pa!s ascendía a 16.7 millo

nes de habitantes. La tercera parte de esta poblaci6n vivía en -

ciudades (asentamientos de m~s de 2500 personas} y dos terceras 

partes habitaban en zonas rurales. En la capital del país vivían 

poco m4s de 500 mil habitantes. En base a importantes indicado

res econ<5micos podemos apreciar la situaci<5n de aquellos días: -

"El PNB en prec~os constantes era s6lo 10% más alto que en 1910. 

La poblaci6n empleada (5.1 millones) estaba distribuida entre el 

sector primario (3.6 millones), la industria (O.a millones) y -

servicios (0.7 millones). La miner1a -incluyendo el petróleo- y 
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la agricultura de subsistencia eran los dos grandes pilares de -

la economía. El sector de manufacturas, insignificante; s6lo de~ 

de 1939 la Oficina Nacional de Estadística empez6 a registrar -

las cifras estadísticas industriales. En 1930, la industria mex~ 

cana se limitaba a la fabricación de cemento, textiles, azacar y 

cerveza, y al procesamiento de alimentos ••• la infraest.ructura -

f!sica -excepto los ferrocarriles, que se desarrollaron a media

dos del siglo XIX- prácticamente no exist!a.• 69 

Para 1980, H~xico se hab!a convertido en uno de los principa

les pa!ses en v!as de industrializaci6n, con un ingreso pe.ll. c.4pf 

.ta que ascendía a más de 2000 d6lares. En 1982, la poblaci6n era 

de 72 millones de habitantes {la de la ciudad de Máxico casi -

equival!a a la poblaci6n total del pa!s en 1930). La proporci6n 

entre las poblaciones rural y urbana prácticamente se invirtió. 

El PIB, el que hab!a crecido a un ritmo aproximado de 6% anual -

durante los altimos cincuenta años, se multiplic6 por doce en -

términos reales~ en tanto el PIB pe4 c4pita se multiplic6 por -

siete; la estructura productiva se transformó: "En l!.182 la agri

cultura representaba el 7% del PIB; energ!a, petróleo y minas, -

el 171; manufacturas, 21% y servicios, 55%." 7º En ese año, el -

sector industrial además de manufacturar art!culos tanto durada-

ros como perecederos produjo una amplia variedad de bienes indu~ 

triales básicos e intermedios, incluyendo algunos bienes de cap! 

tal. La fuerza laboral creci6 a 23 millones de personas, de las 

cuales el 361 laboraba en el sector primario, el 261 en el secu~ 

dario, y el 38\ restante en el terciario. Entre 1q30 y 1980, el 

consumo- enerc¡~tico pe.11. ctfpi.ta (uno de los meJores indicadores -
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del crecimiento económico total) aumentó ocho veces. Se puede d~ 

cir que en este decenio es cuando surgió la infraestructura fis! 

ca moderna, con la extensión de caminos pavimentados que supera

ban los 100 000 km en donde circulaban 6 millones de vehículos, 

Al contrastar la situación nacional de 1930 con la de 1980 y 

en base de los cambios cualitativo y cuantitativo que se genera

ron, ya se pod!a hablar del "milagro mexicano". Para la clase m! 

dia (la cual en los años cita dos se expandi6 rápidamente) , el 

llamado milagro les provoc6 un optimismo ilimitado, En tanto, -

las ~lites políticas y algunos intelectuales opinaban que los -

problemas socioecon6micos que se iban generando se podlan resol

ver con facilidad una vez definidos claramente. 

Sin embargo, desde el decenio de 1950, tanto economistas como 

cient!ficos sociales que estudiaban el desarrollo del país, ya -

habían empezado a desconfiar del modelo mexicano. Sus cr!ticas -

se basaban en que el modelo de desarrollo mexicano era neutral y 

desprovisto del an!lisis de los grandes problemas estructurales, 

as! como de sus implícitas contradicciones. En 1957, Celso Furt!!_ 

do, Julio Noyola y Osvaldo Sunkel, bajo los auspicios de la -

CEPAL de Mlixico realizaron un estudio al respecto. La tesis ce!!. 

trftl de esta investigaci6n fue que "en el periodo de 1940-1955 -

la economía mexicana, at'.in subdesarrollada pero sujeta a un r~pi

do crecimiento, enfrenta el desequilibrio externo, como lo de

muestra el persistente dlificit de la balanza de pagos de ese pe

riodo. Tal desequilibrio no puede explicarse por la sobrevalora

ci6n de precios y costos, ni por el exceso de inversiones en co!!!: 

parac16n con el ahorro. Por consiguiente, resulta difícil que --
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una política centrada primordialmente en las devaluaciones peri~ 

dicas del peso mexicano pudiera hacerle frente". 71 La conclusi6n 

a que lleg6 la investigación es que toda vez que este desequili

brio externo proviene del aumento en la importación de bienes y 

servicios, las causas del desequilibrio debían buscarse en las -

transformaciones estructurales que generaba el desarrollo. Y an-

te tales condiciones, tanto la concentraci6n de pol!ticas rnonet~ 

rias y .fiscales d~biles como los ajustes del tipo de cambio no -

pod!an funcionar indefinidamente. Por lo que recomendaron elabo-

rar nuevas políticas, las cuales consideraran las consecuencias 

del crecimiento econ6mico y la concentraci6n del ingreso1 la de

manda de elaborados bienes de consumo que importaban los grupos 

de ingresos medio y alto; el incremento de la demanda de bienes 

intermedios (como resultado 16gico de las etapas iniciales de i~ 

dustrializaci6n); y el crecimiento desproporcionado de la deman

da de bienes de capital con respecto a las tasas de crecimiento 

del PIB. Una vez considerado lo anterior, se debe implantar una 

política industrial coherente e integrada, la cual constituirll -

un elemento trascendental en la planeaci6n económica general. 

Tanto los círculos oficiales como los encargados de hacer la 

política económica del pa!s, no le prestaron atenc16n al mencio

nado estudio y mantuvieron vigente por dos d~cadas más el opti

misroo del milagro. 

Podemos decir sin temor a equivocarnos, que en los flltimos --

cinco decenios en M~xico las políticas econ6micas han sido inca~ 

gruentes y parciales en todos los campos. A guisa de ejemplo va

mos a dividir el periodo de 1930 a 1982 en tres lapsos breves: -
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primero, de mediados del decenio de los años treinta a fines de 

los años cincuenta; segundo, toda la dl?cada de los años sesen

ta, y tercero, de 1970 a 1982. As1, el primer periodo se caract~ 

riz6 por la implantaci6n del modelo de fácil industrialización -

por sustitución de importaciones (ISI) ; un pequeño grado de in

flaci6n (gue no excedía el 10%), y tres devaluaciones. El segun

do periodo, coincidi6 con el fin del modelo·ISI y por los esfue! 

zr:s (por demás infructuosos) para extenderlos a los bienes inte~ 

medios. Durante este periodo disminuyó el ritmo de crecimiento -

del PIB y se logr6 la estabilidad de precios. En cuanto al Olti

rno periodo, el crecimiento econ6mico se aceleró en forma sustan

cial debido en gran parte al descubrimiento de vastos yacimien

tos de petróleo de los años setenta1 pero acompañó a este creci

miento, en gran parte artificial, una creciente y acelerada in

flación; una mayor concentración del ingreso; un aumento del in

dice de desocupación y el crecimiento en espiral de la dependen

cia financiera del exterior. 

Por lo que concluimos, que aunque el lenguaje convencional -

distingue a estos tres periodos en términos pol1tico, económi

co y social, y otorga a cada uno un calificativo que refleja sus 

rasgos particulares -desarrollo industrializador, estabilizador 

y compartido-, estas denominaciones son, en suma, simples ejerc! 

cios semánticos. 

Basándonos en la conclusión que realiza Ren6 Villarreal en 

cuanto a que 11
•• • • el proceso de crecimiento económico e indus

trializaci6n v!a sustitución de importaciones en México (después 

de 1940) ha sido un éxito indiscutible en tt'!:nninos de crecimien-
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to de producto •.• más no en t~rminos de desarrollo econ6mico, -

pues el costo de crecimiento se manifestó en el aumento del de

sempleo, de la concentraci6n de ingresos y de la dependencia ex

tranjera, tanto en t~rminos directos corno indirectos (inversión 

extranjera y deuda externa} 11
, 

72 podernos afirmar que M~xico frac~ 

s6 en cuanto a los objetivos planteados. Ya que un pa!s que eli

git5 el modelo ISI para aislarse de los caprichos de la econom!a 

mundial, y que en 1980 se convirti6 en receptor de una inversión 

extranjera estimada en cerca de 18 mil millones de dólares (con

centrada casi exclusivamente en el sector manufacturero), y cuya 

deuda con acreedores extranjeros pt1blicos y privados ascendió en 

m4s de 90 mil millones de dólares, dif!cilrnente puede ufanarse -

de qran dependencia del exterior. 

La cuantiosa bibliografía (nacional y extranjera) que estudia 

tanto la inversiOn extranjera como el endeudamiento pliblico y -

privado de M~xico en los Oltimos decenios, coincide en que la P2 

lítica implantada por el gobierno mexicano tendiente a atraer -

cuantiosas inversiones directas de capital extranjero a determi

nados campos de la econom!a, resultó a largo plazo contraprodu

cente. Ya que en dichas ~reas abrió generosamente sus puertas al 

capital y tecnolog!a foráneos. 

El modelo IS! ofrec!a a los empresarios extranjeros una pl~y~ 

de de incentivos tales como una protecci6n arancelaria y contro

les cuantitativos de importaciones~ libre acceso a la inf~aes

tructura en expansi6n construida por el Estado; subsidios a in

sumos b&sicos, y dinero relativamente barato. 

Tales ventajas no pasaron desapeccibldas por las corporacio-
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nes multinacionales con sede en los Estados Unidos de Amdrica. -

De esta manera, durante las dos primeras d~cadas de la posguerra 

~atas emp·resas cambiaron su pol!tica de exportar bienes que Méx.f. 

co requer!a por la de establecer cuantiosas compañías en su te

rritorio, las cuales trabajaban en forma lucrativa dentro de un 

mercado que las proteg!a de la competencia externa. Tales empre

sas se concentraron tanto en el sector comercio como en el de n~ 

nufacturas; mientras que el gobierno mexicano adquir!a casi to

dos los sectores tradicionales de inversión (minería, transpor

te, comunicaciones y servicios ptlblicos). 

A fines de los años setenta, M~xico ocup6 el tercer lugar co

mo país anfitrión -deapues de Canadá y Gran Bretaña- de las ET -

estadounidenses productoras de manufacturas. 

Los resultados del incremento de la inversi6n extranjera di

recta en el pa!s se pueden resumir en la expansión por parte de -

las ET en diversas actividades locales; la desaparici6n de las -

empresas nacionales d~biles, y la creciente salida al exterior -

de las utilidades restantes producidas no solamente por el capi

tal que originalmente proven!a del exterior, sino también por el 

ahorro interno que hab!a prestado el sistema financiero nacional 

a las ET. 

Numerosos economistas (entre los que se encuentran los estru~ 

tura.listas y algunos neoclásicos) han reconocido que al carecer 

de pol!ticas generales de desarrollo coherentes los pa!ses subd~ 

sarrollados, la inversi6n extranjera directa puede a la larga -

convertirse en una pesada losa para las economfas nacionales. 

No obstante, quiz~ el error m4s ar ave fue el haber aceptado -
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la infantil propuesta de que al dejar libre entrada a la inveE 

si6n extranjera directa en el sector manufacturero de un pa!s -

sub:iesarrollado (como lo es México), se incrementaría de forma -

automática la capacidad tecnol6gica nacional. En la bast!sima l! 

teratura sobre la TT de países desarrollados a los menos desarr~ 

llados, son escasas, pero muy escasas (inexistentes) las prue-

bas que sustentan una tesis tan simplista. 

"La transferencia de técnicas a países en desarrollo, incor~ 

rada a bienes intermedios o de capital o proporcionada '.sin ces-

to alguno' por sus dueños o compañías consultoras intermedias, o 

comprada en el mercado, puede no aumentar la capacidad técnica -

del pa!s anfitrión o convertirse en fuente de dependencia técni-

ca crónica que comprometerá en breve tiempo enormes desembolsos 

de divisas, y a largo plazo, costos políticos y sociales adn m4e 

elevados ••• la incorporaci6n de esta (transferencia de tf!cnica) 

a la estructura y su efecto positivo en la organizaci6n social -

del pa!s receptor, dependen casi exclusivamente de la ·habilidad 

del pa!s anfitrión para establecer su propia capacidad de absor

ción del conocimiento tecnológico recibido, de acuerdo con las -

prioridades que señala su modelo de desarrollo, y con su habili

dad para usar este conocimiento en la creación de técnicas m4s -

avanzadas o más apropiadas a su situación." 73 Correspondiendo al 

Estado diseñar hábil y apropiadamente politicas duraderas de I y 

O, que intenten suprimir las grandes lagunas que existen en el -

sistema educativo local as! como la escasa producci6n de y D -

en las instituciones académicas, al tiempo que fomenten la dema~ 

da de los patrones tecnol6gicos a sus consumidores finales: los 
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sectores pOblico y privado. 

En M~xico, las políticas sobre ciencia y tecnolog!a que se -

han diseñado desde principios de la década de 1960 han generado 

en una serie de fracasos. El motivo es tan simple como ilógico, 

ya que el gobierno mexicano increíblemente no ha dado 1.11portan-

cia al conocimiento como factor trascendental en un proceso de -

desarrollo socialmente aceptable. 

Al respecto, Wionczek74 analiza en base a las vicisitudes que 

existen en torno de la formulaci6n de un Plan Nacional de Cien-

cia y Tecnolog!a (tendiente a crear los lineamientos de una pal! 

tica científica y una tecnol6gici'}, la viabilidad para que sea -

factible. En su estudio encuentra que los motivos que impiden la 

implantaci6n de tales políticas son tan disimiles como irreleva~ 

tes, entre los que podemos mencionar la falta de continuidad que 

han sufrido los programas de investigación cient!f ica y de desa

rrollo tecnol6gico (apoyadoa y financiados por el Gobierno Fede

ral); la carencia de políticas continuas, coherentes y sistemát! 

cae en investigación y desarrollo tecnológicos; y quiz~ el m4s -

importante (quitemos el quiz4), el no aislar las pol!ticas de -

ciencia y tecnología de los vaivenes destructivos del ciclo sex~ 

nal. Enfatizando en que aparte de restarle importancia a las ac

tividades de ciencia y tecnología el gobierno mexicano, los ma

gros programas que ap:>ya en estos campos, se ven interrumpidos -

con el cambio de gobierno que se suscita cada seis años. En al~ 

s16n a lo anterior y basadb en los nwnerosos proyectos que ern

prendi6 el CONACYT entre 1971 y 1976, los que vieron interrumpi

dos, Wionczek concluye que "el hecho de que este proceso haya 
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do interrumpido al cambiar el gobierno en 1976 no se debe ni a -

una sola persona, ni a un grupo en particular. Más bien es el r!:, 

sultado de un complejo juego de fuerzas de grupos con intereses 

económicos y pol!ticos encontrados a muy corto plazo, en una so

ciedad en la que todavía no existe una apreciaci6n correcta del 

papel crucial que la ciencia y tecnolog!a desempeñan en el proc!::. 

so de desarrollo." 7 5 

En virtud de lo anterior, podernos afirmar que en M~xico debi

do a las debilidades institucional y tecnol6gica de los centros 

científicos así como de la I y D que promueve el Estado, se fo

mentó la 11 creaci6n" de otra brecha tccnol6gica: la que existe en_ 

tre las industrias más avanzadas (localizadas en la zona nordes 

te) y las del resto del país. Situaci6n que se traduce en que a 

mediados de los arios ochenta, el país dependió (y aun depende) -

en mayor medida de las importaciones tecnológicas que a princi

pios de los años setenta. 76 

(a) EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

Es a partir de la d~cada de 1960 cuando la opinión pOblica del -

país comenzó a preocuparse por los atrasos e ient!fico y tecnol6-

gico que se padecían, y consecuentemente, por la creciente depe!:' 

dencia t~cnica que se adquirla por estar a la zaga del desarro

llo científico y tecnológico a nivel mundial. El planteamiento -

clave de sus ideas resaltaba que la totalidad de los procesos y 

diseños tecnológicos de la planta industrial nacional se impar~ 

ba a un costo mu:r· elevado1 el desarrollo científico nacional e~ 
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lucionaba trabajosamente en un marco de extremas limitaciones -

tanto econ6micas como institucionales; las investigaciones que -

se realizaban no se centraban a solucionar las necesidades tecn~ 

16gicas de la planta industrial nacional; constataban que no ha

b1a un proceso real tendiente a adaptar la tecnolog!a importada 

a las condiciones nacionales; exist!a un sistema educativo desor 

ganizado y muy deficiente en todos sus niveles, por lo que no se 

pod1a solucionar en la medida y calidad necesarias capacitar pe!. 

sonal para las tareas de investigaci6n cient!fica y tecnol6gica; 

no se reconoc1an ni se respetaban las interrelaciones existentes 

entre la inveRtigaci6n RUra, la aplicada y el desarrollo tecnol~ 

gico, por lo que se intentaba delimitar las tareas en el campo -

de la investigaci6n a las exigencias a corto plazo, planteadns -

por el desarrollo industrial y/o las necesidades de inversión s~ 

cial. Situaciones que originaban que la brecha tecnológica que -

separa a M~xico con respecto de los pa!ses desarrollados e inclu 

sive, de algunos subdesarrollados tend!a a acrecentarse. 

El planteamiento anterior en su momento generó las más diver

sas opiniones y sugerencias, las cuales en la mayor parte de los 

casos no correspond!an a la verdadera dimensión del problema. No 

obstante, podemos decir que Astas fueron los primeros intentos -

por parte de las comunidades cienttfica y económica nacionales -

respecto a realizar un an~lisis profundo de la situación impera_!! 

te. Al tiempo que intentaban plantear los lineamientos para la -

formulaci6n de un Plan Nacional de Ciencia y Tecnolog!a, buscan

do transformarlo en una Polttica de Ciencia y Tecnolog!a respec

tivamente, integrada de manera endógena al modelo de desarrollo 
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econ6mico y social. 

(b) LA POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

En México (infortunadamente) no podemos hablar de que exista una 

pol!tica cient!fica ni mucho menos una pol!tica tecnol6gica. Las 

causas son variadas y responden al 11 hecho de que el producto na-

cional creciera a un ritmo sostenido a largo plazo a pesar de la 

ausencia de desarrollo cient!fico y tecnol6gico", 77 y sobre todo 

al "considerar a la ciencia como un insumo variable independien

te que puede ser utilizado en el proceso de desarrollo". 78 Po

dr!amos poner como colof6n a estos •motivos" que "en 1976 hab!a 

y hay ahora mucha gente -tanto los usuarios de ciencia y tecnol!:!. 

gia en los sectores ptiblico y privado, como los cient!ficos y -

los tecn6logos- que niega la necesidad de una política de cien

cia y tecnolog1a para un pa!s como M~xico •••• Tampoco faltaba en

tonces, ni falta ahora, quienes adoptando las posiciones políti

cas radicales, aseveran que no es factible en M~xico pol!tica -

científica-tecnol6gica aut6noma alguna, porque todos los pa!ses 

de la 'periferia capitalista' están condenados a la dependencia 

de C!:sta y otros campos 11 
• 
79 

Sin embargo, si bien es cierto que en el pa1s no existe pol1-

ticas científica y tecnol6gica planeadas a largo plazo y estre

chamente vinculadas al modelo de desarrollo econ6mico y social, 

se han realizado loables intentos (que han quedado en eso, en i~ 

tentos) por elaborar una Pol!tica Nacional de Ciencia y Tecnolo-
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. 
gía, respectivamente. Como muestra de lo anterior, están los 

trabajos realizados en 1969-1970 por el Instituto Nacional de la 

Investigaci6n Cient!fica (INIC), que concluyeron con la elabora

ción de una 11 política 11 y una serie de programas de ciencia y tec 

nolog!a, para que posteriormente, se creara por Ley80 -el 23 de 

diciembre de 1970- el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -

(CONACYT) , entrando en vigor el 30 de diciembre de ese mismo 

año. El CONACYT adquiri6 el carácter de organismo ptlblico y des-

centralizado, cuya función era "asesorar y auxiliar al Ejecutivo 

Federal en la fijación, instrumentaci6n, ejecuci6n y evaluación, 

de la política nacional de ciencia y tecnología". 

En sus primeros años de ejercicio el CONACYT realizó cuatro -

etapas de trabajo, a fin de poder elaborar un Plan Nacional de -

Ciencia y Tecnoloq!a. 

Las cuatro etapas a Saber son: 

(a) Entre junio y diciembre de 1973, se elaboraron las Bases 

para la forrnulaci6n de una pol1tica cient1fica y tecnoló

gica en México. 

(b) Entre julio de 1974 y septiembre de 1975, se crearon los 

Lineamientos de una pol1tica cient1fica y tecnológica pa

ra H6xico (1976-1982). 

(c) En octubre de 1975 y junio de 1976, sobre la Pol1tica Na-

Bn México como en otros pa!aes, err6neamente se habla do una -
pol!tica comGn para la ciencia y la tecnolog{a, sin hacer caso 
de que cada espectro es diferente y por lo tanto, necesita ser 
planeado por separado 
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cional de ciencia y tecnolog1a se elaboraron: estrategias 

lineamientos y metas. 

(d) Entre julio y octubre de 1976 fue elaborado el documento 

final del Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnolo

gía. 81 

Cada uno de los documentos preliminares (Bases, Lineamientos 

y Pol1tica), fueron elaborados y comentados con gran detalle por 

250 científicos, tecn6logos, usuarios de ciencia y tecnolog1a, -

así como por funcionarios del gobierno ptíblico, quienes estaban 

organizados en cuatro comités de ciencias, diez comités y cuatro 

grupos de trabajo tecno16gico-sectoriales, y dos grupos estable

cidos, respectivamente, para analizar la organizaci6n del sist~ 

ma nacional de ciencia y tecnolog1a, as1 como estudiar los ins

trumentos de la pol1tica tecnolóqica en vigor. Las Bases fueron 

comentadas por expertos de siete pa1ses oriundos de cuatro cont!_ 

nentesi los Lineamientos y la Política fueron aprobados por dos 

comisiones asesoras: de pol!ticas científica y tecnológica. 

El Plan recibi6 el apoyo formal de la Comisión Nacional de -

Planificaci6n Cient1f ica y Tecnológica, as! como por el preside~ 

te de la Rep\1blica saliente y por el presidente electo. En base 

a esto, se pensó que la implantación del Plan en la nueva adrni

nistraci6n era un hecho. Sin embargo, como está demostrado, los 

sucesos ocurridos en los años de 1977 }' 1978 demuestran lo con-

trario. 

Es importante decir, que en el transcurso de los años que du-

r6 la formulación del mencionado Plan, existió un pronunciado d~ 
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sacuerdo por parte de los comités de ciencias exactas y ciencias 

bio16gicas en cuanto al marco de referencia ( tijado por el -

CONACYT) para llevar a cabo los trabajos dentro de cada comité. 

Asimismo, dichos comitl!l!s al igual que los encargados de elaborar 

las pol!ticas científica y tecnol6gica del gob.terno mexicano, 

conceptualizan a la tecnología como una variable ex6gena del me

dio econ6mico y social. 

En virtud de lo anterior, concluimos que en el pa!s no se ha 

dado una evolución en cuanto a implantar una política científi

ca y tecnol6gica, respectivamente, coherente y a largo plazo. R~ 

conocemos que en los primeros años no existí.a en México (más a -

nivel internacional s!) un marco conceptual de políticas de cie!! 

cia y tecnología que sirvieran de directriz con el fin de elabo

rar un plan y, posteriormente, una política. Sin embargo, como -

dice Nadal Egea ºpretender en nuestra ~poca que la ciencia es -

una actividad generadora de conocimientos separada de sus aplic!!_ 

Cienes, constituye una defensa por parte de quienes desean igno

rar que la ciencia moderna surge precisamente en oposición a la 

tradici6n que veía una separaci6n entre la teor!a y la práati

ca•. 82 Y pretender continuar sosteniendo esta idea por parte de 

quienes formulan las políticas cient!fica y tccnol6gica del pa.fs, 

demuestra que no hemos aprendido nada de la historia. Ya que si 

bien es cierto que no todos los problemas que padecemos son BU!_ 

ceptibles a ser solucionados por la ciencia y la tecnolog!a, la 

gran mayoría de ellos s! lo son. Debemos de recordar que a un -

pa1s se le considera desarrollado por el elevado grado de indus

trializaci6n que posee; el cual s6lo se consigue por el continuo 
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progreso que se adiciona a las técnicas de producci6n. Progreso 

que se obtiene a través de un dinámico desarrollo científico. 

Desde 1960 a la fecha, han sido numerosos los trabajos reali

zados por la comunidad cient:tfica, econ6mica y social (nacional 

y extranjera), tendientes a probar la estrecha relación que exi! 

te entre el factor tecnol6gico (basado en el desarrollo científ! 

ca} y el desarrollo econ6mico. Sin embargo, tales trabajos han -

sido completamente ignorados por las autoridades gubernamenta

les. En contraste, los ide6logos del liberalismo econ6mico han -

propugnado por la apertura indiscriminada de la economía y la -

completa elirninaci6n de los sistemas de protección, sin que se -

aprecie un esfuerzo paralelo y compensatorio para desarrollar -

las capacidades científica y tecnol6gica nacionales, las cuales 

permitirían hacer frente a la competencia tanto de los países i~ 

dustrializados como los propios subdesarrollados. Resumiendo, el 

r00delo de desarrollo socioecon6mico implantado en los Gltimos do 

cenias ha conducido a un grado de desarrollo y dependencia del -

sistema científico y tecnológico nacional. 

(e) LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

A partir de 1940, M6xico destac6 (siendo un pa!s subdesarrolla 

do) por un proceso de industrializaci6n dinllmico en su estructu

ra, el cual involucraba la considerable utilizaci6n de tecnolo

g!as productivas desarrolladas. La política económica implantada 

a partir de 1940, sostenía que "el principal factor din~mico del 

desarrollo es la acumulaci6n de capital físico, y la mayor parte 
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de los esfuerzos debían concentrarse en la creaci6n de un sector 

industrial moderno que proveyera el mercado interno {lo que en -

el fondo no es más que la emulación del patr6n de crecimiento s~ 

guido por la mayor parte de los países hoy industrializados) y -

por lo tanto, implícitamente, que el objetivo primordial de la -

política econ6mica debía de ser el estímulo de la inversi6n f!sf 

ca y su canalizaci~n fundamental hacia los sectores que sirvie

ran de base a la sustituciOn de importaciones". 83 

Sin embargo, las pruebas demuestran que dicha política econ6-

mica no redund6 en la soluci6n de los problemas internos y exteE 

nos de la economía mexicana. 

La bibliografía que estudia el proceso de industrializaci6n -

mexicana, considera que los magros resultados obtenidos se deben 

a varios y complejos problemas entre los que destacan en forma -

preponderante, la ausencia de políticas científica y tecnológica 

tanto a nivel nacional como a nivel empresa (lo que dio lugar al 

crecimiento de la brecha tecnol6gica entre M~xico y los países -

avanzados), al tiempo que se ve desplazado en ciertas áreas por 

algunos países latinoamericanos (Argentina se ha destacado por -

el desarrollo de su industria nuclear-el~ctrica; Brasil por el -

desarrollo de su industria militar). 

El consenso general, es que el subdesarrollo científico y te~ 

nol6gico de M~xico redundó en un efecto sumamente negativo sobre 

el proceso de industrializaci6n, "pues hizo que el país fuera un 

importador en masa de tecnología de origen externo, sin que t~ 

viera capacidad por establecer las prioridades tecnol6gicas, exf 

gir de los vendedores de tecnología a precios internacionalmente 
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competitivos y sin que pudiera adaptar la tecnología importada a 

las caracter!sticas de la econom!a nacional n. 
84 

El gasto que se realiza para adquirir tecnología extranjera -

es elevado, y crea un desequilibrio creciente en la cuenta ca-

rriente de la balanza de pagos. Sin embargo, el meollo del pro

blema no consiste en el elevado costo que conlleva importar tec

nología, sino a su dif!cil adecuaci6n a las industrias del pa!.s. 

Debido a la debilidad cient!fica y tecnológica nacional y a la -

elevada inversión extranjera directa, no se han podido solucionar 

estos problemas. 

Creemos importante subrayar que tanto el problema del atraso 

tecnol6gico como la existencia de la relaci6n directa entre el -

gasto en I y D y las actividades científicas básicas, no parecen 

ser reconocidos por el árnbi to empx:esarial mexicano. Ya que se ha 

comprobado "el gran desconocimiento que existe en el medio empr~ 

sarial mexicano, no sólo de las ventajas que puede brindarles la 

investigaci6n científica y tecnol6gica, sino de lo que estas ac

tividades implican", 85 

Al respecto, se han realizado varios estudios referentes a -

los motivos que tiene el empresario mexicano por realizar o no -

actividades científica y tecnológica. Los resultados (considera

mos) son por demás increíbles y reveladores. Incre!bles, porque 

los empresarios que admitieron realizar actividades cient!fica y 

tecno16gica, calificaban de "labores" a una serie de ·activida-

des, que van desde el control de calidad de los materiales, has

ta el estudio mercadotécnico. Por otro lado, son reveladores 

(aunque esperados) porque trat4ndose de las ET, 6stas expresaron 
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que no realizan labores de I y o, puesto que la empresa matriz -

les proporciona toda la tecnología necesaria. 

El empresario nacional arguyó que debido a la falta de recur

sos y al reducido tamaño de su empresa, son los motivos princip~ 

les por los cuales no realiza labores de I y o. 

Sin embargo, se encontró que una raz6n fundamental por la -

cual no lleva a cabo labores de I y D, se debe principalmente a 

que sus intereses son a corto plazo. Es decir, consideran un 

gran riesgo invertir en labores de I y D porque la recuperación 

de sus inversiones es n lenta" y "dudosa". 

Por lo que concluimos, que por una parte, el empresario nac12 

nal asume una actitud ambivalente en cuanto al papel que la tec

nología tiene en el desarrollo (de su empresa) industrial; y por 

otra, importa a cualquier costo tecnología, ya que supone que la 

tecnolog!a for4nea es confiable, que podrá con ella modernizar -

su empresa, elevar su margen de utilidad, sustituir mano de obra 

y ser competitiva. 

Podr!amos seguir abundando sobre las modalidades y mecanismos 

por la cual se da la TT en M~xico, as! como los efectos que tie

ne ~sta en la econom!a nacional. Sin embargo, creemos que ya se 

ha escrito mucho al respecto, adem:is no es el fin que persegui

mos. 

As!, creemos que una vez puesto perfectamente en claro en -

cuanto a la importancia que tiene la tecnolog!a en el desarrollo 

econ6mico de un pa!s. Vamc>s ha utilizar nuestras experiencias oE_ 

tenidas a fin de realizar el análisis tecnol6gico en la Industria 

del Vesticb en ~oo, con objeto de sustentar la raz6n de ser de nues

tra inveetigacion. 
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CA~ITULO 1J 

ANÁLISIS GENERAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN M~XICO 

El vestido es el traje peculiar de variadas clases de personas o 

de los naturales de un pa!s, su utilidad consiste en proteger el 

cuerpo humano de los cambios climatol6gicos a que está expuesto. 

Sin embargo, si bien es cierto que el clima no ha variado radi

calmente desde la edad antigua hasta hoy dí.a, las prendas de ve!! 

tir s.1 han sufrido sustanciales cambios en el transcurso del -

tiempo; cambios que se manifiestan a trav~s de la moda, la cual 

representa los diferentes estadios pol.ttico, econ6mico y social 

de una determinada ~poca. Y precisamente por los diferentes cam

bios que el vestido ha sufrido, cOnocemos el verdadero fin de la 

indumentaria: conferir prestigio, el cual es inherente al liomo • 

ha.p.C:enh. 

Los antecedentes más remotos que se tienen respecto al mate

rial que utiliz6 el hombre para cubrirse de la intemperie fue

ron: hierbas entretejidas, plumas y pieles; p0steriormente, fue

ron lienzos tejidos, los cuales ataba a su cuerpo para luego ªº!!. 
feccionar (cortar y coser). M4s adelante, tcjer1a variadas y com 

plejas prendas, todas y cada una de ellas para satisfacer las -

exigencias de su 4tatu6 social. 
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l. ANTECEDENTES 

Desde la época prehispánica la conf ecci6n de prendas de vestir -

ha tenido gran relevancia en México. En aquellos tiempos, los -

pueblos de Occidente, del Centro y del Sur, de una manera senci

lla, ya contaban con un vestuario propio. "Los hombres usaban -

11nicamente el maxtlatl (taparrabo) y el tilmatli, además de alg~ 

nos ornamentos ••• , en tanto que las mujeres cubrían su cuerpo 

con el cueitl -falda- y el huipilli -camisa." 1 

Una caracter!stica importante que predominaba en el vestir de 

estos pueblos, es el sello clasista que exist1a. Ya que las pre~ 

das confeccionadas en algod6n y ricamente decoradas eran propias 

de las clases altas, y las de escaso valor hechas de henequén -

las vest!an las clases bajas. Sin embargo, este sello también se 

daba en las clases altas. "Acuérdome -escribe Bernal O!az- que -

cuando venlan ante ~l (Moctezuma) grandes caciques de otras tie

rras sobre términos y pueblos u otras cosas de aquel arte, que -

por muy gran señor que fuese se quitaba las mantas ricas, y se -

ponla otras de henequén y de poca valía, y descalzo habría de v: 

nir. 112 

Durante el coloniaje, los conquistadores se aprovecharon de -

la aptitud que ten1an los naturales de tejer y teñir el algodón. 

•Alqunoe pueblos tributaban prendas de vestir hechas de hene

quén. Mechinango en la Nueva Galicia, daba anualmente a su coi.ne!! 

dero, entre otras cosas, veinte mantas grandes, veinte mantille-

jas y doce naguas de henequ~n; Mitlantongo, en Oaxaca, cada se-
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senta d!as entregaba, como parte del tributo riue ten!a asignado, 

cinco mantas también de henequén; Pavela, en Purificación, daba 

anualmente treinta mantas de esa misma fibra .•• un renglón muy r~ 

petido de estos tributos lo formaban las telas de algodón y pre~ 

das de vestir o destinadas a uso inmediato como camisas." 3 

Entre todas las provincias, la de Pánuco se aaracteriz6 por -

su elevada tasación en tejidos. 

"Estos tejidos ind!genas dados como tributo eran exportados -

por los comenderos •••• Por 1562, Yucatán que elaboraba lienzos -

de algodón en gran cop!a, enviaba con destino a México y Guatem! 

la no menos de cien mil mantas anuales; estas mantas se caracte-

rizaban por su tamaño, pues lo formaban cuatro pierna~ que en -

conjunto sumaban cerca de 15 metros de largo por ~s de BO cent! 

metros de ancho." 4 

Debido al contacto directo que tuvo el indígena con la cultu

ra española, su fama de vestir cambi6. Así, los hombrea vistie

ron camisa con calz6n largo y las mujeres blusa con falda, pren

das confeccionadas burda y rudimentariamente con telas de color 

natural. 

Mls adelante, al t~mino del conflicto de la independencia, a 

consecuencia de la carencia de capitales, inestabilidad de los -

aranceles, as! como las continuas convulsiones políticas por las 

que atravesaba el pa!s, no se pudo desarrollar una industria del 

vestido propia. 

Fue hasta las primeras d~cadas del siglo XX, que .la integra-

ci6n de una planta industrial tuvo lugar. El primer censo Indus-

trial de 1930, registr6 que en H!xico ya se confeccionaban diveE 
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sas prendas de vestir tanto para hombres, mujeres, niños y ni

ñas, tal es el caso de camisas, medias, calcetines, ropa de tra-

bajo y trajes de vestir. 

Sin embargo, "no fue sino hasta despuás de la Segunda Guerra 

Mundial, en el momento en que México adopt6 una política de in

dustrialización sustitutiva de importaciones cuando surgieron -

las primeras fábrica de ropa". 5 

2. EVOLUCI6N DE LA INDUSTRIA MEXICANA DE LA ROPA (1965-1988) 

Debido a la coyuntura que prevalec!a en 1940, tanto en el plano 

internacional como en el nacional, la industria del vestido en -

México tuvo una notable evolución. 

A nivel internacional, fue a partir de la depresión de la d! 

cada de 1930 que se generó en América Latina los primeros inten

tos de industrializaci6nt en base a una estrategia de sustituci6n 

de importa~iones. Dicho modelo de crecimiento hacia el interior 

se fortaleció a partir de la d~cada de 1940, debí.do a la crecí.e!! 

te demanda de recursos naturales, así como productos primarios y 

algunos bienes de consumo que generaba la Segunda Guerra M.Indial. 

Una vez terminado el conflicto b~lico en el cual estuvieron -

involucrados los pa!ses industrializados, ~stos se avocaron a la 

tarea de implantar medidas tendientes a la reorientaci6n indus

trial para satisfacer las necesidades civiles las cuales hab!an 

descuidado durante el conflicto 1 con ello disminuyo el abasteci

miento de productos manufacturados hacia las economias latinoame 

ricanas. Ante esta situaci6n, se qener6 la conveniencia de prom~ 
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ver la industrializaci6n con una orientaci6n casi exclusiva ha-

cia el mercado interno de las econom!as latinoamericanas. 

A nivel nacional, la política de sustitución de importaciones 

que el gobierno mexicano implantó, derivó beneficios a conjuntos 

de productos de consumo no duradero, entre los cuales se encon-

traba el del vestuario, ya que depend1an de la protecciOn de la 

pol1tica referida. 

As1, de 1940 a 1965, ante una situación econ6mica favorable, 

aumentó el n11mero de establecimientos industriales. "El avance -

de la industrialización trajo por resultado aumentos en los niv~ 

les econ6micos de la poblnci6n y cambios en la conducta de cons~ 

mo. Uno de estos cambios fue el que se operó en los h~bitos del 

consumidor de telas. La demanda de telas en pieza se redujo cada 

vez más al tiempo que surgió y se increment6 la demanda de pren

das de vestir ya confeccionadas. Estas circunstancias estimula

ron el surgimiento de la industria de la ropa." 6 

Para el decenio de 1965 a 197 5, ya se pod1a decir que exis

t1an en el pa1s dos tipos de fábricas de ropa: Una dedicada a -

producir ropa exterior y la otra ropa interior. 

La primera categoría incluye la confección de vestidos, fal-

das, blusas de mujer, as! corno uniformes, trajes, sacos, pantal~ 

nea, camisas y otra ropa exterior tales como guantes, pañuelos, 

corbatas y productos similares; en esta categoría se excluyen -

su~teres y otros articulas de punto, as1 como sombreros, gorras, 

y silllilares. 

La segunda categor!a produce brasieres, pantaletas, lajas, -

portaligas, calzoncillos, camisetas, as! como la fabricaci6n de 
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otra ropa interior, excepto la tejida de punto. 

La razón que subsiste entre producir ropa exterior y ropa in

terior, se debe a que existen diferencias tecnológicas entre am

bas. 

En el decenio que nos ocupa, Alfonso Mercado Garc!a, Antonio 

Juárez Cano y JesGs Aristy Melo, 7 realizaron un estudio completo 

resaltando la diferencia que tiene producir ropa exterior o ropa 

interior dentro de la Industria del Vestido. nEl ntlrnero de empr~ 

GAAFICA 

DlSTRlBUClÓll DE ESTABLECl/.llEllTOS El/ LA lllDUSTRlA llEXlCAllA 

DE LA ROPA POR PRODUCTO Y TlPO DE EMPRESA, 1965 Y 1975 

( llr!m VLO de e•.tableo.lm.len.to• J 

Especialidad y tipo 1965 1975 
de establecimientos To Ea! Total 

Industria de la ropa 8886 100.0 7491 100.0 
Ropa exterior 8668 96. 5 7276 97 .1 

:~:bi:~~~~~~tos informales! 
218 2. 5 215 2.9 

5444 61.3 4436 59.2 
Establecimientos formales 3442 38. 7 3055 40. 8 
Formales muy pequsños2 2256 25.4 1587 21.2 
Formales pequeños- 754 8. 5 949 12. 7 
Formales medianos~ 316 3. 5 358 4 .0 
Formales grandes~ 116 1.3 161 2.1 

Elaborada por Mercado, Juárez y Aristy. 

FUENTE: Direcci6n General de Estadística, VIII Censo Industrial, 
Resumen General y X Censo Industrial, 1976, Resumen General, 
tomo I, México, D. F., O.G.E., 1967 y 1979 • 

.!. Establecimientos sin personal asalariado. 

~Empresas con personal asalariado de hasta cinco personas. 

~Empresas con personal asalariado, entre 6 y 25 personas. 
~ Empresas con personal asalariado, entre 26 y 75 personas. 

=Empresas con personal asalariado, con rn.!s de 75 personas. 
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sas del primer tipo ha sido el 97% de los establecimientos manu

factureros de ropa en dicho decenio, y han producido el 85% de -

la manufactura de ropa. Pero el aspecto de mayor inter~s es que 

las fábricas de ropa interior han tenido un tamaño promedio not~ 

blemente superior al de las productoras de ropa exterior, tanto 

en tArminos de empleo como de producci6n. El valor agregado del 

establecimiento promedio de la ropa interior fue el equivalente 

a 7 .. 7 veces el de la fábrica promedio de la ropa exterior en -

l9G5 y 5.8 veces en 1975; además, aquella ocup6 el cuádruple del 

nGrnero de personas empleadas por la fábrica media de ropa exte

rior en 1965 y el qu!ntuple en 1975." 8 (Véanse gráficas 1, 2 y 3) 

GMFICA 2 

VALOR AGREGAOO EN LA INOUSTRIA MEXICANA OE LA ROPA 

OE ACUEROO AL BIEN PROOUCIOO V TIPO OE EMPRESA, 1965 V 1975 

IM.lllone6 de pe6o6 coJLJt<'.ente6 I 

Especialidad y tipo 
de establecimiento~ 

Industria de la ropa 
Ropa exterior 
Ropa interior 
Establecimientos informales 
Establecimientos formales 
Formales muy pequeños 
Formales pequeños 
Formales medianos 
Formales grandes 

Total 

1271 
1065 

206 
30 

1241 
72 

251 
364 
553 

1965 

100.0 
83. 8 
16.2 

2.4 
97.6 

5. 7 
19.8 
28.6 
43. 5 

Elaborada por Mercado, Ju&rez y Aristy. 

Total 

3671 
3138 

533 
105 

3566 
155 
656 
843 

1912 

1975 

100.0 
85.5 
14. 5 

2.9 
97 .1 

4.2 
17 .9 
22.9 
52.l 

FUENTE: OirecciOn General de Estadistica, VIII Censo Industrial, 
1965, Resumen General y X Censo Industrial, 1976, Resumen Gen: 
ral, tomo I, México, D.F., o.G.E., 1967 y 1979. 

! Véanse notas de la gr:!.fica 1 
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GMFICA 3 

VALOR AGREGAVO V EMPLEO POR ESTABLECIMIENTO EN LA INVUSTRIA 

MEXICANA VE LA ROPA VE ACUERVO AL BIEN PROVUCIVO 

TIPO VE EMPRESA, 1965 V 1975 

Especialidad y tipo Valor agregad:> por Personal 
de establecimientce_ establecimiento es~:~ (miles de ~s) 

1965 197!& 1975" 1965 1975 

Inlustria de la ro¡:a 143 216 490 6 9 
AJpa exterior 123 190 431 6 8 
lbpa interior 944 1096 2481 23 42 
Establecimientos infonmles 6 10 24 1-3 1-3 
Establecimientos fomales 360 516 1167 14 21 
Fonrales lllJY pequefus 32 43 97 3 3 
Fonrales pequ<iios 333 305 691 12 12 
Fomales JIEd1aros 1152 1040 2356 43 44 
FoI11Bles grames 4770 5247 11880 173 201 

Elaborada por Mercado, Julirez y Aristy. 

FUENTE: Dirección General de Estad!stica, VIII Censo Industrial, 
1965, Resumen General y X Censo Industrial, 1976, Resumen Gen~ 
ral, tomo I, Ml!xico, D.F., D.G.E., 1967 y 1979. 

~ V~anse notas de la grlifica 1. 

~ Valor en precios de 1965. 
~Valor en precios corrientes. 

~ N'1rnero de personas. 

Por lo anterior, se puede concluir que debido al desarrollo -

tecnol6gico que se genero e incorpor6 en este decenio para con

feccionar ropa exterior (tal es el caso de la ensambladura y la 

mecanizaci6n en las operaciones de costura), en comparación a -

los que se generaron e incorporaron en la producción de ropa in-

terior, sea el factor que pueda explicar el porqu~ en la primera 

categor!a hay un aumento en la producción y a su vez, un decre-
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mento en el empleo por establecimiento en relación a la segunda 

categor!a. 

Asimisroo, dentro de la variada gama de prendas de vestir que 

esta industria elabor6, ya sea en ropa exterior o en ropa inte-

rior, en el periodo citado, la producci6n de camisas fue la que 

tuvo importante relevancia. 11 De 1965 a 1975, poco más del 80% de 

la producci6n de prendas de vestir ha correspondido a la confe~ 

ci6n de ropa exterior. La producci6n de camisas represent6 17% -

de la confecci6n de ropa exterior en 1965 y 21% en 1975. 119 

No se puede hacer un an4lisis completo de la industria del -

vestido en la década de 1980, si se soslaya los acontecimientos 

que transcurrieron a lo larqo del decenio tanto a nivel nacional 

como internacional. Ya que debido a la situación que privó, la -

actividad de la confección no se desarrollCS corno se esperaba. Es 

por ello que se hace necesario recapitular los hechos méis impor

tantes para poder confrontarlos con los resultados obtenidos por 

esta industria durante 1980 hasta 1988. 

Ca.be recordar, que en 1977 la situación que imperaba en el -

pa!s era favorable, la economía crec.1'..a a un ritmo moderado del -

3.St para aumentar a un promedio de nu!s del 8\ en los siguientes 

cuatro años (1978-1981): donde "en 1978 la producción se recup.: 

rd, sin elevar la tasa inflacionaria, ya que la capacidad ociosa 

todav!a no se hab!a ocupado plenamente". 1º SituaciCSn que a par-

tir de 1980 cambi6 radicalmente. 

As!, en 1980 la econom.!a mundial sufría una desaceleración, -

se incrementaba la tasa inflacionaria lo que repercutió en fuer

tes desequilibrios externos, lo cual se tradujo en una situaci6n 
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francamente recesiva. 

"En 1980 el ritmo de crecimiento de los países industriales -

fue tan s6lo de l. 3%, tasa inferior a su tendencia hist6rica de 

4.1% en las dos d~cadas anteriores •••• El debilitamiento de esas 

economías se debió a su coincidente posición c!clica, que fue r!:_ 

forzada por la adopci6n de políticas monetarias y fiscales res

trictivas que persegul'.an detener el proceso inflacionario inicie_ 

do desde 1978." 11 

En este mismo año, la tendencia que tuvo el mercado financi~ 

ro internacional y el de los par.ses industrializados, se carac

terizó por los fuertes aumentos sufridos en las tasas de inte

r~s, debido al incremento de la inflacidn as! como para apoyar -

las políticas monetarias restrictivas implantadas, tendientes a 

limitar la expansitln del cr~dito y la liquidez, del mismo modo -

para apoyar la paridad de sus monedas. nesta situaci6n oaasion6 

alzas generalizadas en las tasas de interds real, lo cual intro

dujo un sesgo recesivo en las econom!as desarrolladas y, perjud! 

c6 a los pa!ses en desarrollo, ya que increment6 el servicio de 

su deuda externa." 12 

En el &mbito nacional, la tasa de inflaci6n ascendi6 el --

29. 71, lo que presentaba el !:ndice méls alto en los dltimos trei~ 

ta años como se observa en la gril!Ifica. 
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El comportamiento que tuvo la industria del vestido ante esta 

situaci6n fue la siguiente: dentro de su subsector participó ma

yormente en lo que se refiere al PIB, con un monto de 44 175 mi

llones de pesos, cantidad que equivale al 32.45\ (v~ase Ap~ndice 

Eatad1st1co Tablas 10 y 14) • 

El año de 1982 fue trascendental para la economía y finanzas 

del pais. El ritmo de crecimiento de la actividad económica re

eult6 ser negativo (-O.S•), y se da por primera vez un fenómeno 

que persistir1a en gran parte del decenio: la creciente acelera-
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c16n en el aumento de los precios. Si bien es cierto que 1980 -

marc6 un precedente respecto al aumento en el nivel inflaciona

rio del país, 1982 lo supera con creces, ya que en e>se año el Í!!, 

dice inflacionario fue de t 98. 8% ~ 

Un factor decisivo en el crac financiero del país en ese año, 

fue sin duda alguna el desplome en el precio del petr6leo. Ya -

que debido al fuerte incremento que experiment6 el precio del -

energ~tico durante 1979 y 1980, el cual gener6 ingresos por con

cepto de venta al exterior de 3. e miles de millones de dólares 

y 9.4 respectivamente, la economía del pa!.s se "petrolariz6 11
• 

"Ya desde la segunda mitad de 1980 hab!a comenzado a sentirse 

la influencia de la contracci6n mundial. Sin embargo, el alza de 

los precios del petróleo ocurrida en ese año, fue mucho más im

portante que la reducción experimentada por otros conceptos en -

cuanto a los ingresos generados." 13 

Durante el boom petrolero, Mt!xico no solamente no acumuló el 

excedente de divisas que percibió por la venta de éste, sino que 

al invertirlo recurrió al financiamiento externo el cual alcanzó 

montos considerables. 

A su vez, los pa!ses industrializados para contrarrestar el -

alza del precio del petróleo, establecieron medidas de ajuste en 

sus ·econom!as con el fln de hacer frente al mayor precio del -

energ~tico, estableciendo medidas proteccionistas y restrictivas,

con el objeto de contener los precio~ inflacionarios as! como -

perservar el ni vcl del empleo interno. 

As!, "a partir del segundo semesti·c de 1981, se entró en una 

fase SWMmente inestable. La mayor inf lac16n interna respecto a 
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la externa, la dependencia de la economía de los ingresos petro

leros y la ca!da en el precio del energético, afectaron adversa

mente las expectativas sobre el nivel futuro del tipo de cambio. 

Con ello se estimuló la conversi6n de pesos a dólares, se drena-

ron las reservas internacionales y, en G.ltima instancia, se pro-

voc6 la devaluación de febrero de 1982. A su vez, esta misma y -

el ajuste salarial de marzo añadieron nuevas presiones inflacio

narias" • 14 

El año de 1982 comenzó en lo interno, sobre la presi6n sobre 

el tipo de cambio; y en lo externo, con recesión en EUA y otros 

pa!ses desarrollados, as! como altas tasas de interés y un merca 

do petrolero d~bil. Si tuaci6n que se reflej6 en la econom!a del 

pa!s, ya que el volumen de la producci6n industrial decrec16 a -

una tasa promedio de 1.1%, en comparación con el 8. 6% que hab!a 

crecido en 1981. Situaci6n similar ocurrió con el volumen de la 

producci6n manufacturera, la cual disminuy6 a una tasa del 2.4%, 

en comparaci6n con el 7% que hab!a aumentado en 1981. 

"El volumen de la producción textiles y prendas de vestir di! 

minuy6 respecto a 1981. El decremento de la fabricaci6n de pren

das de vestir fue de 3% y el ocun-ido en la de hilados y tejidos 

de fibras blandas de 6.1%. El desfavorable desempeño de esta in-

dustria fue consecuencia de diversos factores: por una parte, la 

demanda interna por este tipo de bienes descendi6 y por otra, la 

rama dC" hi 1 ados y tcj idos de algod6n sufr 16 un paro prolongado -

debido a problemas laborales." 15 

Esta si tuacidn se vio reflejada de la siguiente manera: la i~ 

dustria del vestido, pese a que sufri6 una notable disminucidn -
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con respecto al año anterior, continu6 siendo la que aportaba 

más dentro de su subsector con respecto al PIB, participación -

que ascendió a 43 967 millones de pesos, mientras que la indus

tria de hilados y tejidos de fibras blandas lo hizo con 40 066 -

millones de pesos. Asimismo, la tasa de crecimiento para la in

dustria de hilados y tejidos de fibras blandas fue de -8.46%, a 

-5.29% (véase Apéndice Estad1stico, Tabla 12), En cuando al 1ndi 

ce impl1cito de precios de este subsector (V~ase Ap~ndice Esta

dístico, Tabla l3), indica que la industria de hilados y tejidos 

de fibras blandas aumentó más el precio de sus productos que las 

prendas elaboradas por la industria del vestido, 185. 25% y 183.25% 

respectivamente. Teniendo una variaci6n porcentual de este indi

ce del 50.34% y 50.55% respectivamente (véase Apéndice Estad1st! 

co, Tabla 15). Situaci6n que refleja la problem.:!tica por la que 

atravesaba el pats. 

Para 1984, en M~xico el PIB creció un 3.5\ con respecto al -

año anterior, al mismo tiempo que la inflación era del 59.2%. -

Resultados que si bien es cierto no son importantes, al menos -

son significativos (recordando que para 1982 y 1983 el PIB fue -

de -0.5\ y -5.3% respectivamente y el 1ndice inflacionario para 

los mismos años era de 98.8% y 80.8\, respectivamente}; resulta

dos que se lograron gracias a los programas que el gobierno mexi 

cano implant6; tal es el caso del Programa de Defensa de la Pla!! 

ta Productiva y el Empleo as! como el Pn1qrama de RC!Ordcnaci6n -

Econ6mica. 

En este año, la situación internacional se caracterizó por t= 
ner una recuperación econ6mica. Pa1ses como los EUA, Jap(Sn y Ca-
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nadá fueron los que más se beneficiaron con dicho repunte econ6-

mico, teniendo en conjunto una tasa de crecimiento cercana al -

4.8\. Del mismo modo, la mayor parte de las economias de los paf 

ses industrializados redujeron su inflación de 9\ en 1981 aprox! 

rnadamente a un 4.1%. 

A su vez, en el plano nacional, el PIB industrial creció un -

4.3%, aumento significativo si se toma en cuenta el haberse red~ 

cido a r~z6n del 1.6\ y 8.1\ en los años de 1982 y 1983, respec

tivamente. 

Uno de los factores que puede explicar dicha recuperación es 

sin duda alquna el aumento en el monto de las exportaciones, ya 

que m2diante éste en algunas ramas se logró contrarrestar la de

bilidad de la demanda interna, asignando una mayor parte de la -

producci6n al mercado externo. 

En este año el monto por concepto de ventas externas sum6 -

24 054 millones de d6lares. Cifra que representa un crecimiento 

del 8% respecto al mismo rubro del año anterior. Rengl6n impor

tante lo marca los 7452 millones de dólares que registraron las 

exportaciones no petroleras en compa.raci6n con los 6295 millones 

de d61ares registrados en 1983. 

Es precisamente 1984 el año que reqistr6 sustanciales avances 

en la exportación de prendas de vestir, tomando en cuenta que es 

ta industria carece de una profesional vocación exportadora. 

Es importante mencionar que "el comercio internacional de tex 

tiles y prendas de vestir, se encuentra regulado desde 1962, por 

lo cual México ha tenido que negociar acuerdos bilaterales con -

los gobiernos de los mercados de destino de tales· productos. El 
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acuerdo con los Estados Unidos es ~l más importante debido a que 

hacia ese pa1s se env1a aproximadamente el 80% del total de las 

exportaciones de prendas de vestir, sobre todo vestidos para da-

ma de algod6n y polil!ster, pantalones para dama y caballero de -

algod6n., overoles y playeras de algod6n, y trajes de lana". 16 

El monto de las exportaciones de productos textiles, prendas 

de vestir as! como productos de la industria del cuero sumó 275 

millones de dólares, lo que represent6 un aumento del 44% respe~ 

to al mismo rubro del año anterior. Es importante señalar que -

cerca de la mitad de los ingresos de este rubro pertenecen a las 

ventas generadas de fibras textiles, ya sean artificiales o sin

t~ticas, lo que represent6 para esta industria un aumento del -

49\. 

En base a lo anterior se desprende que dentro del subsector -

textil, prendas de vestir e industria del cuero, la industria -

de hilados y tejidos de fibras blandas fue la que obtuvo una ma-

yor tasa de crecimiento positiva del 1.08%. Sin embargo, esta ta 

ea de crecimiento positiva se puede explicar razonablemente de -

que a la par de que aumenta la cantidad de sus productos destina 

dos al comercio internacional, la industria de hilados y tejidos 

de fibras blandas segQn el !ndice impl!cito de precios (Tabla 

13), aumenta m.1s el valor de sus productos que los precios de -

los art!culos que produce la industria del vestido a raz6n de -

593.48% contra 583.96%, respectivamente. Situaci6n que refleja -

que inclusive teniendo la tasa de crecimiento negativa, continOa 

siendo mayor la participaci6n de la actividad de la confecci6n -

dentro de su subsector. 



130 

Para el año de 1986 el crecimiento económico de los paises i~ 

dustrializados perdió vigor, no obstante del estimulo de menores 

tasas de interés y la disminución del precio del petróleo, que -

se sucedieron a lo largo del año, situación que contribuyó a que 

los precios de los productos primarios se debilitaran, lo que -

provoc6 que la evolución de la economía mundial resultara más dé 

bil que lo pronosticado. 

En cuanto a México y para hacer frente a las nuevas circuns-

tancias que surgieron ante el desplome del precio del petróleo a 

través del Ejecutivo Federal, en febrero de 1986 se planteó la -

conveniencia de modificar el programa económico del año. 

"Para enfrentar la nueva coyuntura se decidieron acciones en 

materia de finanzas pQblicas y de políticas crediticia, cambia

ria y comercial., •• En cuanto a la política comercial, se eegui

r1a avanzando en la reducci6n de loe controles cuantitativos a -

la importaci6n y se procurar!a el ingreso de nuestro pa!e al -

GATT. • 17 

En ese año, el indice inflacionario fue por vez primera de 

tres digitos, siendo la inflación para 1986 de 105. 7%. 

Situación que se reflej6 dentro del subsector textil, prendas 

de vestir e industria del cuero, ya que con excepci6n de la in

dustria de hilados y tejidos de fibras duras, la cual aument6 su 

participación dentro del PIB del subsector en relaci6n al año a~ 

tcrior, las demás actividades sufrieron un retroceso sustancial. 

Sin embargo, fue la industria del vestido la actividad que -

con 40 397 millones de pesos continu6 aportando más al PIB del -

subsector. En cuanto a las tasas de crecimiento, la industria de 
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hilados y tejidos de fibras blandas que en los años de 1984 y -

1985 tuvo tasas positivas de 1.08% y 4.66%, respectivamente, en 

1986 volvió a tener una tasa negativa de -6.77%. A su vez, la in 
dustria del vestido que en 1985 tuvo una tasa de crecimiento po

sitiva desde 1982, con 0.38%, en 1986 volvi6 a tener un creci

miento negativo de -5.83%. Asimismo, con excepci6n de la indus

tria del cuero, el indice impl!cito de precios de la actividad -

de la confecci6n, el cual fue de 1712.85% es el que awnent6 más 

en el subsector. 

Durante 1987, la industria del vestido fue desplazada por pr! 

mera vez desde 1980, en cuanto a tener una mayor participación -

dentro del PIB del subsector, siendo la industria de hilados y 

tejidos de fibras blandas, la que con 39 039 millones de pesos -

logr6 superar los 38 311 millones de pesos que gener6 la activi

dad de la confecci6n, situación que se reflej6 que era la Onica 

actividad que tenía una tasa de crecimiento positiva (v6as~ Ap6~ 

dice Estad!stico, Tabla 12) • 

A lo largo de 1988, el desarrollo de la actividad econ6mica -

mexicana tuvo como base esencialmente, la instrumentación del -

Pacto de Solidaridad Económica (PSE), en donde las pol!ticas fis 

cales, comercial y monetaria, en las cuales se incluyeron la ere 

diticia y la cambiaria fueron los instrumentos principalC!s qoC> -

se coordinaron en apoyo al PSE. 

"El PSE se suscribió el 14 de dic1embre de 1987, como una res 

puesta de los diversos sectores de la sortf'da<l a la nersi E>I cncia 

del fen6meno inflacionario. La virulencia ~e la 1nflaci6n fu~ en 

continuo aumento, lo cual lleqó a urovrH·ar expertatjvas ·1•• 1nrre 
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mentes crecientes en los precios, as1 corno la perspectiva de una 

indizaci6n generalizada de los mismos al tipo de cambio. Este -

grave deterioro de las expectativas cre6 el peligro inminente de 

caer en una espiral hiperinflacionaria y redujo las posibilida

des de ~xito de la estrategia del control qradual de la infla

ci6n que se hab:!a adoptado hasta ese momento." 18 Ya que cabe re

cordar que la inflaci6n para los años de 1986 y 1987 alcanzó la 

cifra de los tres d!gitos, siendo de 105.7% y 158.1% respectiva-

mente. 

Dentro de las medidas que se implantaron para detener la i!! 

flaci6n destacan las tendientes a la liberación del comercio ex-

terior. "Esta estrategia implicó acelerar la sustituci6n de per-

misas previos de importaci6n por aranceles, así como reducir es-

tos t1ltirnos, a fin de aumentar el efecto disciplinario de la CO!!! 

pctencia externa sobre los precios de los productos nacionales. • 19 

As!, recapitulando lo expuesto, se puede decir que debido a -

la desaceleraci6n econ6mica mundial iniciada en 1980; el crac f!. 

nanciero sufrido por la econom!a mexicana en 1982; el aumento en 

la inflaci6n as! como el desplome de los precios del petr6leo, -

aunado a la apertura comercial, la cual perjudic6 a la industria 

nacional del vestido, ya que entraron al país prendas de vestir 

de dudosa calidad, fueron los factores que incidieron que duran-

te 1980 a 1988 la actividad de la confección haya tenido un ere-

cimiento discreto. 

Sin embargo, también se lograron sustanciales avances en cua~ 

to a exportar prendas de· vestir desde 1984 hasta 198"'7. 
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3. LOCALIZACIÓN 

La industria del vestido se caracteriza por ser una actividad -

centralizada principalmente en el Distrito Federalr segG.n el XII 

Censo Industrial de los Estados Unidos Mexicanos de 1986, el -

26.91\ de los establecimientos que se dedican a la actividad de 

la confección se localizan en la capital del pais, los cuales e~ 

plearon el 34.11\ de la mano de obra nacional, generando el 

55.49\ del valor de la producci6n industrial. 

El censo indica que son las entidades de Jalisco, México, Nu~ 

vo Le6n y Puebla, las que despuds del D.F. siguen en inp:>rtan:::ia¡ 

ya que ellas sumaron el 21. 44\ del total nacional de los establ~ 

Cimientos que se dedican a la actividad de la confecci6n, dando 

empleo al 27.05\ y generando el 25.65\ del valor total de la pr~ 

ducci6n industrial. (Véase Apéndice Estad!stico, Tabla 17). 

De lo anterior, concluimos que debido a la demanda que gene

ran los grupos poblacionales que se localizan en las principales 

Ciudades del pa:!s, los cuales perciben ingresos que oscilan del 

medio al alto, sea el factor que explique el porqué la activi

dad de la confección se centralice principalnente en el D.F., -

as! como en las ciudades ya mencionadas. 

Sin embargo, es necesario resaltar que entidades como Aguase~ 

lientes y Tlaxcala han incrementado sustancialmente su aporta

ción al valor de la producción de esta actividad, además de dar 

lugar a una parcial descentralización de la producción, al maquf 

lar a otras regiones del pa!s de mayor importcmcia dentro de es

ta actividad. 
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4. DIAGNÓSTICO DEL SUBSECTOR DE LA CONFECCIÓN 

La industria del vestido en México se destaca por ser una activ! 

dad citadina, que no contamina a la vez que no ocupa grandes es-

pacios. Asimismo, la industria del vestido se caracteriza por -

ser la que participa más en términos del PIB que cualquier otra 

actividad que se desempeña dentro del subsector textil. 

Siendo la confecci6n un proceso relativamente sencillo e in-

tensivo en mano de obra, es la que genera más empleos que el --

resto de las demás actividades del subsector. En 1988, la activ! 

dad de la confecci6n dio empleo directo a 600 000 trabajadores 20 

(utilizando principalmente mano de obra femenina). 

"La posici6n competitiva de la confección se deriva del agre

gado de la competividad de tres componentes: las materias pri

mas (telas y accesorios), la confecci6n propiamente tal, y aspe~ 

tos intangibles como son el diseño, el apego a la moda y la mer

cadotecnia." 21 

Dentro de esta actividad, la costura es el elemento de costo 

m4s importante. Un estudio realizado por el Bastan Consulting -

Group, revela que la costura qenera el 60\ de la estructura del 

costo personal, lo cual podemos apreciar en la siguiente gráfica: 
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Fuente: Boston Consulting Group. 

Sin embargo, es precisamente por ser "un proceso sencillo y -

poco intensivo en maquinaria, (que) la confecci6n resulta ser al 

tamente fragmentada. Basado en una muestra de confeccionistas na 

cionales, alrededor del 30% de la capacidad está compuesta de e~ 

presas de menos de 10 empleados, y el grueso de la capacidad se 

concentra en empresas de 10 a 50 empleados". 22 

No obstante, ya que existe un importante namero de empresas -

informales, las cuales no aparecen ni en los censos industriales 

ni en los registros de las cámaras nacionales, la fragmentaci6n 

es aQ.n mayor. 

"El sector informal de la ropa es el compuesto por los talle-
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res de confección que emplean mano de obra sin salario (en pago 

a destajo) • No tienen acceso a los mercados organizados de sus -

productos, de insumos {máquinas, materia prima y trabajo) y fi

nanciero. Por lo general no disponen de un establecimiento dcdi-

cado exclusivamente a tareas manufactureras. El establecimiento 

informal de la ropa es t!picamente una maquiladora muy pequeña -

(con menos de cinco personas ocupadas), ubicada en un lugar de -

una vivienda y a cargo de una trabajadora-ama de casa. La subco!! 

trataci6n o maquila es un acuerdo entre dos establecimientos pa-

ra que uno confeccione prendas para el otro con o sin el uso de 

materias primas de áste." 23 

En cuanto a la materia prilna, la industria textil mexicana es 

quien a la actividad de la confección se la ha proporcionado; 

por tal motivo, durante muchos años no se necesit6 importar te

las, excepto las que no se producen dentro del país tal es el C!_ 

so de la seda y el lino. 

En México se ha dado un acelerado desplazamiento en lo conce=:, 

niente a la utilización de fibras naturales como son el algod6n 

y la lana, por las fibras químicas hechas de poliéster, nylon, 

acr1lico y rayón. Si bien es cierto que contintlan siendo impo_E 

tantes en la confección de las prendas de vestir la mezclilla y 

la pana, son actualmente las telas hechas de fibras químicas que 

con o sin mezcla con las fibras naturales, son las telas que m!s 

se adaptan a las tendencias impuestas por la moda internacional 

y nacional. 

Por lo que respecta a la !Jroductividad, la confección nacio

nal ha crecido en los O.ltimos diez años ( 1978-1988) a raz6n de -
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1.4%, crecimiento que comparado frente al 2.3% que registra -

anualmente la misma actividad en los EUA y el obtenido por Ita

lia durante 1982 a 1986, que fue a raz6n al J.8% anual en los -

años referidos, el cr~cimiento obtenido por la confecci6n nacio

nal resulta ser sumamente discreto. 

Un factor que es importante en el crecimiento de la producti

vidad sin duda alguna radica en el aspecto tecnol6gico. 'fa que -

si bien es cierto que "en estudios de tiempo y movimiento, se ha 

determinado que alrededor del 50% del tiempo del operario de CO,! 

tura se emplea en el manejo de las piezas del art!culo, y sólo -

alrededor del 20\ se utiliza en la costura propiamente tal. Por 

lo tanto, los aumentos en la velocidad de las máquinas de coser 

tienen poco impacto en el tiempo total": 24 son las constantes i!! 

novaciones que se han suscitado en los Ciltimos años, las que ge

neran grande impacto en el proceso productivo de la confección. 

"En cuanto al área de diseño, se han desarrollado sistemas de 

c6mputo que facilitan el diseño y elaboración de patrones1 en el 

área de corte se cuenta ya con máquinas cortadoras de rayo láser 

y con cuchillas de alta velocidad capaces de cortar con gran pr~ 

cisión y rapidez grandes volt1rnenes de telas. Un ejemplo de esto 

es que un traje de caballero puede ser cortado en menos de dos -

minutos.• 25 Situación que favorece tan sólo a las grandes empre-

sas mexicanas, ya que debido a su costo, el qrueso de los esta-

blecimientos no pueden incorporar los avances tecnol6gicos a sus 

procesos productivos. 

Por otra parte, ya que el esquema implantado por el gobierno 

mexicano tendiente a la inserci6n de la econom1'a al ámbito inte!_ 
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nacional a través de la apertura comercial y la adición al GATT, 

la industria del vestido ha sido de las m~s afectadas con la im-

plantac16n de tales medidas. Ya que han entrado al pa!s produc

tos obsoletos, dañados y "segundas" • 

"El subsector de la confecc16n es particularmente vulnerable 

a una apertura inmediata, siendo el paso terminal en la cadena y 

siendo el eslab6n anterior (acabado) el más d~bil en la cadena -

textil mexicana. Siendo un subsector altamente fragmentado exi~ 

te ya en ~l un alto grado de compet1c16n interna y por lo tanto, 

las presiones de competencia no se anticipan que motiven la re

conversión de empresas al \rada que ocurrir! en otros subsecto

res m4s concentrados." 26 

Teniendo en cuenta esto el. gobierno mexicano y dado que a la 

_,... industria del vestido se le considera de acuerdo a los estudios 

• que se han realizado, dentro del rubro de las industrias estra-

t~gicaa para el desarrollo industrial del pa!s; ya que es una -

actividad de suma importancia dentro del contexto económico mex_! 

cano, puesto que repercute exitosamente en diversos sectores so-

ciales y econ6micos: le ha proporcionado un sustancial cr~di to a 

trav~s del Programa de Financiamiento Integral para la t<DderniZ!!_ 

ci6n Industrial (Profiri), donde los montos de modernizaci6n de 

dicho programa, ascendi6 hasta el 30 de septiembre de l9BB al b! 

Entre los que se destacan los realizados por el Instituto Na
cional de Estadística, Geografía e Informática, "La industria 
textil y del vestido en M&xico, 1976-1985", Secretaría de Pro
gramación y Presupuesto, México, 19851 asf l:Omo el del Boston 
Consulting Group 1 ob. cit. 
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116n de pesos, de los cuales el 10% se destinó al subsector tex

til y confecci6n, 27 tendiente a modernizar la estructura produc-

tiva. Monto que resulta importante si se toma en cuenta que el -

problema para la obtenci6n de cr~dito por parte de la industria 

del vestido radica en que sus establecimientos se caracterizan -

por tener reducidos activos fijos, los cuales son factor de ga

rant!a primordial ante las instituciones crediticias. Además, a 

travás de NAFINSA en participaci6n con la Cámara Nacional de la 

Industria del Vestido (CNIV) , promueven el primer Centro de Ser

vicio de Moda, Diseño y Corte, el cual beneficiará a cientos de 

productores pequeños, ya que en el centro se van a desarrollar -

tanto los moldes como los diseños y patrones, inclusive se les -

har:l el acomodo de la tela y hasta el corte misroo. 

A su vez, la CNIV ha formulado un programa de desarrollo te~ 

diente a enfrentar los retos que canlleva.'1 las medidas dirigidas 

a la modernización industrial del país, el cual en forma esque-

m!tica es el siguiente: 

S!NTESIS DEL PROGRAMA INTEGRAL VE 

VESARROLLO VE LA INDUSTRIA TEXT! L Y DE 

LA COllFECC!Oll MEX!CAllA 

I. PLANTEAMIENID GENERAL 

1) La c&mara Nacional de la Industria del vestido enfrenta 
el reto de convertirse en agente de cambio de la industria 
respectiva para mejorar el vestido mexicano, generar mayo
res divisas, consolidar y ampliar el empleo y proteger y -
promover la industria. 

2) El doble reto de la industria es: c6mo vestir mejor a más 
mexicanos, en menos tiempo y con los mismos recursos y c6-
mo alcanzar la modalidad de bajo costo y alta calidad para 
mejorar su competitividad y diversificar sus exportaciones. 

La respuesta a estos retos es el Programa Integral de Desa 
rrollo de la Industria Textil y de la Confecci6n Hexicana7 
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l} Propósito general: desarrollar una industria textil y de 
la confecci6n eficiente, suficiente y competitiva en cali 
dad y precio para abastecer al mercado nacional y exp:>rt:ai" 
selectivamente. 

2) Objetivos: 
2.1 De crecimiento: lograr el crecimiento permanente y au 

tosostenido de la industria, necesario para sa tisfa-= 
cer la demanda nacional y exportar selectivamente. 

2.2 De Productividad: elevar la productividad global del 
sector mediante la racionalizaci6n en el uso del equi 
po productivo, el incremento en la productividad labO 
ral y el mejoramiento en la calidad de insumos, proc'i 
sos y productos. -

2.3 De integración de la industria: articular las cadenas 
productivas del sector textil y de la confecci6n a tra 
v~s de la definici6n de pol!ticas de producci6n y co
mercializaci6n, y de la identificación y atención a = 
4reas con escaso crecimiento o avance. 

2.4 De mejoramiento del empleo: proteger y desarrollar el 
empleo a trav~s del mantenimiento de la pl.:inta laboral 
existente, del fortalecimiento de las empresas del -
sector medianas y pequeñas, y del mejoramiento de las 
condiciones laborales. 

2. 5 De elevación de la calidad: elevar los niveles de ca
lidad en los productos textiles y de la confccci6n -
por medio de la racionAlizaci6n en el uso de las mate 
rias primas nacionales; adoptar una nueva concepci6n
de calidad, y establecer un marco de normas propio pa 
ra el sector. -

2.6 De exportación: desarrollar y consolidar la posición 
exportadora de la industria textil y de la confecci6n 
mexicana a trav~s de la reinversi6n de divisas obteni 
das en exportaciones selectivas y destinadas a la mo= 
dernizaci6n industrial 1 del establecimiento de líneas 
estables de exportaci6n, y de la participaci6n activa 
en las negociaciones internacionales. 

3) Estrategia de desarrollo: 

3.1 De desarrollo industrial: ¿c6mo consolidar la indus-
tria textil y de la confecci6n? 
- Fomento a la pequeña y mediana industria. 
- Racionalizaci6n de la protecci6n. 
- Fomento a la exportaci6n. 
- Fortalecimiento de procesos textiles. 

3.2 De participaci6n del sector: ¿c6mo impulsar el desa-
rrollo de la industria textil y de la confecci6n? 
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- Fomentar la eficiencia y la productividad. 
- Elevar el nivel de inversión. 
- Elevar el nivel de formaci6n profesional. 

3.3 De participaci6n de los agentes: ¿c6mo impulsar al m.!ximo 
la potencialidad de las unidades productivas? 
- Articulaci6n de la cadena productiva. 
- Armonizaci6n de pol!ticas. 
- Conducci6n del desarrollo por el empresario textil y de 

la confecci6n. 

3.4 De introducci6n de un nuevo patr6n tecnol6gico: ¿qué tipo 
de modernización tecnológica promover? 

- Fomentar el desarrollo tecnológico de procesos y pro
ductos. 

- Adaptac i6n de nuevas tecnolog!as. 
4) Instrumentación de la estrategia de desarrollo: 

4.1 En el 4mbito del desarrollo global: 

- Apoyo prioritario a la industria textil y de la confec
ci6n. 

- Liberacic5n del comercio exterior en forma gradual y pr~ 
gramada. 

- Adecuaci6n de las negociaciones internacionales. 
- Mecanismos de fomento a la exportaci6n. 
- Apoyos selectivos. 

4.2 En el 6mbito de la participaci6n del sector: 

- Definici6n de programas de capaci taci6n y productividad. 
- Disponibilidad de recursos financieros. 
- Fomento a la reinversi6n. 
- Optimizaci6n de procesos. 

4.3 En el 4mbito de la participaci6n de los agentes: 

- Definici6n y aplicaci6n concertada de políticas. 
- Articulaci6n con otros programas del ramo. 
- Aprovechamiento del esfuerzo empresarial. 

4. 4 En el 4mbi to de las nuevas tecnoloq:tas: 

- Establecimiento de un organismo de consulta t~cnica. 
- Vinculaci6n entre educaci6n, investigaci6n y planta pro 

ductiva. -

- Aportaci6n de capital de riesgo y est!mulos fiscales. 
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S. EL PAPEL DE LA CAAARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL 

VESTIDO (CNIV) 

La C~ra Nacional de la Industria del Vestido es un organismo -

autónomo, de carácter pG.blico con personalidad jurídica propia, 

cuyo objetivo es representar los intereses de la Industria del 

vestido, as! como perservar su existencia, fomentar su desarro-

llo y ser 6rgano de consulta del Estado, al igual que llevar a -

cabo todos y cada uno de los objetos que señala la Ley de las C~ 

maras de Comercio y de las Industrias. 28 

Varios son los objetivos que tiene la Cámara, entre los que -

destacan: 

Representar y defender los intereses colectivos de los indu~ 

triales que la constituyen. 

II Exposici6n anual de la semana nacional de la industria tex

til y del vestido. 

III Edición de revistas y boletlnes. 

IV Asesoramiento laboral, fiscal y t~cnico. 

V Ser drgano de informacic:Sn para las Camisicmes Regionales y -

Nacionales de los salarios m!nimos, cuando éstos lo solici-

ten. 

VI Actuar, por medio de la Comisi6n correspondiente, como árbi

tro, arbitrador o amigable comoonedor, en los conflictos que 

se susciten entre los industriales registrados, si éstos se 

comprometen en árbitros y señalan a la Cámara como tal. En -

dicho compromiso que por escrito privado se deposltará en -
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las oficinas de la C~mara; se señalaran las bases correspo~ 

dientes del arbitraje. 

VII Ejercitar el derecho de petición ante cualquier organismo -

ptlblico federal o local, solicitando de ellos, segan el ca

so, la expedici6n, modificaci6n o revocaci6n de las leyes, -

decretos y disposiciones legales o administrativas que afe~ 

ten las actividades industriales de los socios de la Cá~ 

ra. 

VIII Designar a solicitud de las dependencias correspondientes,

un representante ante cualquier organismo ptlblico o comi

siones ptlblicas, privadas o mixtas en los que tenga interés 

la Industria del Vestido, en cualquiera de sus ramas. 

La CNIV est~ integrada tanto por personas f!sicas y/o mora

les las cuales fabrican, maquilan o mandan hacer maquila todo o 

en partes concerniente a las prendas de vestir al igual que cie~ 

tos accesorios. 

La CNIV para efectos de organización administrativa en orden 

a la actividad de cada una de las personas físicas o morales que 

la conforman, ha clasificado en 15 secciones a los art!culos que 

produce la actividad de la confecci6n, los cuales son los si

quientes: 

I Sastrerías civiles y militares sobre medida para damas y c~ 

balleros. 

II Sastrer!as fabriles (fabricantes de trajes civiles o milit~ 

res, traje sastre para damas, gabardinas, abrigos, etc., de 
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caballeros, damas y niñas). 

III Fabricantes de camisas y ropa interior para jóvenes y caba

lleros. 

IV Talleres o f4bricas de alta costura, moda y sombreros para 

dama. 

V Fabricantes en vestidos en serie para da.mn. 

VI Fabricantes de corseteria, lencer!a y ropa íntima para da-

ma. 

VII Fabricantes de ropa con tela de punto, cuando sea ~ -

exclusivamente. 

VIII Fabricantes de uniformes en general, ropa de trabajo en ge

neral, ropa sanitaria y blancos. 

IX Maquiladores (confeccionistas) en qeneral, de toda clase de 

ropa para damas, caballeros y niños. 

X Fabricantes de guantes, bolsas, cinturones, tirantes y de

m!s implementos que constituyan accesorios del vestido y f~ 

bricantes de abrigos y prendas de piel eon pelo y partes -

tambi6n de piel con pelo que constituyan accesorios del ve!. 

tuario. 

XI Fabricantes de ropa para niños y niñas. 

XII Fabricantes de trajes de baño, ropa de playa y ropa para -

deportes. 

XIII Fabricantes de pantalones en general. 

XIV Fabricantes de corbatas, pañuelos, mascadas y pañoletas~ 

XV Fabricantes de chamarras y ropa sport (deportiva) para cab!!_ 

lleros. 
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De lo anterior podemos concluir, que es debido a la misma e! 

tructura en que está cimentada la industria del vestido sea en -

gran parte la raz6n de quP- est~ tan fragmentada la actividad de 

la confecci6n, lo que repercute en detrimiento de la misma. Ya -

que los que maquilan tanto en pequeña como en grande escala, al 

entregar sus pedidos les quedan sobrantes de telas, hilos, boto

nes, etiquetas, etc., los cuales en la mayoría de los casos (pri!:! 

cipalmente los pequeños talleres) "producen por su cuenta" pre!!. 

das de vestir. A esto Qltimo se debe a que frecuentemente en los 

"mercados sobre ruedas", "bazares" etc., se puedan encontrar los 

mismos articulas (caso aparte resultan las malas imitaciones o -

los confeccionistas "piratas"), que venden los grandes almace

nes, con una diferencia en el precio sumamente marcada. 

Es esta la raz6n por la cual se expuso en gran parte los pri!!. 

cipales ob1etivos as! como las secciones en que est4 dividida la 

CNIV; para que en el segmento referente a las conclusiones y re

comendaciones, se exponga la hipótesis planteada a lo largo de -

toda la investigación con el fin de sustentarla con bases sóli

das. 
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GLOSARIO DE T~RMINOS 

Accuo1tlo. Son art!culos o prendas tejidas y/o confeccionadas, 
complementarias al vestuario tales como sombreros, guantes, -
bolsos, etc. 

Ac.C..:v.ldo.d de lo. Con6ecc.l6n. o bien Industria del Vestido y/o -
Subsector de la Confecci6n, la cual implica prendas confeccio 
nadas y accesorios Onicamente. -

A~.tlculo. Accesorio del vestuario tales como sombreros, guan-
tes, bolsos, etc. 

Con6tcc~6n. C~nsiste en cortar telas planas y/o tejidas (cuando 
la prenda sea cosida exclusivamente), en las diferentes pie-
zas que forman la prenda para posteriormente ser cosida, fina 
lizando así el producto. -

ln.&ambte. Es la costura posterior a la costura de partes y en -
6ata etapa se finaliza la prenda en lo que a costura se refie 
~ -

Huip.U.t.i. Huipil (prenda azteca de mujer) , camisa sin mangas 
confeccionada en algoddn, descotada y ancha, decorada, que 
lleqa hasta las caderas. 

Maxtta.tl. Palabr.a nahuatl con que los indígenas designaban la -
prenda que les serv!a de tapllrrabo. 

P.ieJtn44. En las relaciones de tributos (~poca del coloniaje en 
MAxico), la palabra •piernas• no corresponden a una medida 
precisa, sino que suple dentro cierto concepto de magnitud, -
el tArmino tramos. Cada pierna medía poco m&s de 5 m; sin -
embargo, habta casos en que cada pierna med!a 9 codos, que son 
J. 76 m, y otros en que sdlo alcanzaba una braza, que equiva
le a 1.67 m. 

Rop4. se refiere a un grupo de prendas de vestir hechas de tela 
no de punto. Las prendas de punto se manufacturan generalmen
te con el uso de equipo textil y en tales establecimientos, -
por lo cual ae consideran dentro de la industria textil. 

T il1tO.tli. O bien, la tilma, palabra nahuatl con la que los azte 
eaa designaban a la capa de algod6n que llevaban anudada so= 
bre un hombro. 

Ve.a ti.do. o bien traje o ropa, en el que se incluye a los que -
ae dedican a la actividad de la confecci6n, as! como los que 
producen algunos accesorios del vestir. 
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En este cap!tulo se presenta la situaci6n tecnol6gica actual de 

la Industria del Vestido en M~xico. Los resultados aqu! presen

tados son el producto de una labor de investigaci6n que se llevó 

a cabo con el objeto de determinar y examinar el nivel tecnol6g.!_ 

co con que cuenta el Subsector de la confecci6n. 

A fin de lograr el objetivo, se entrevistó a un grupo repre

sentativo de empresas de ropa locales cuya producción est4 orie,n 

tada básicamente al mercado nacional. Asimismo, se investig6 a -

siete talleres maquiladores a fin de conocer el papel que juegan 

en el Subsector de la Confecci6n. Si bien es cierto que la mues

tra es pequeña, también es cierto que se intentó exponer una di

versidad de casos caracter!sticos con objeto de lograr un perfil 

cercano a la realidad. 

l. EL PROCESO DE PRODUCCI6N DE LA ROPA l 

Para la confecci6n de camisas, sacos, pantalones, faldas y dem4s 

ropa exterior no se modifica la estructura física de los materi! 

les que se emplean, simplemente se combina y da forma a las mat~ 

rias primas para manufacturar prendas confortables. Las materias 

primas que se utilizan en el proceso de fabricación de ropa son, 
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en primer lugar, las telas de diversos tipos y en segundo lugar, 

hilos, botones, broches, cierres, empaques y soportes. Las dife

rentes etapas que integran este proceso se agrupan de la siguie~ 

te manera: 

(a) Diseño y establecimiento de patrones. 

(b) Corte. 

(c) Cosido. 

(d) Acabado e Inspecci6n. 

(e) Empaque y Despacho. 

A continuaci6n se explica cada una de las categorías antes -

mencionadas: 

(a} Diseño y establecimiento de patrones 

Los patrones son los que norman las dimensiones y estilos de las 

prendas, se determinan por el diseño del producto, que a su vez 

depende del factor moda. El diseño depende principalmente de la 

proyección de la prenda en relaci6n directa con el mercado que -

cubre la empresa en cuestión. Tanto el diseño como el estableci

miento de patrones pueden estar apoyados en actividades de inve! 

tiqaci6n y desarrollo i estudios actualizados de las complexiones 

de los consumidores de ropa por regiones; y técnicas de computa

ciC.Sn para optimizar el uso de la tela. La parte creativa del di

seño depende de los recursos de la empresa as1 como de la polít! 

ca de la misma • 

A lo largo de la investigaci6n se nota que la mayor1a de los 
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fabricantes imitan tos diseños y patrones que esUn en boga a ni 

vel mundial. 

Los instrumentos que utilizan las empresas de pocos y/o medi~ 

nos recursos oonsisten en un equipo modesto, en donde se utilizan 

reglas, escuadras, mesas para dibujar y piezas de papel y cart6n 

(en pocos casos utilizan hojas met4licas) para hacer los moldes. 

(b) Corte 

En el proceso de corte de tela, ~ata se acomoda en mesas tended~ 

ras que no son otra cosa que máquinas sencillas que se encargan 

de estirar la tela. Una vez extendida la tela, se dibujan y mar

can los cortes a realizar de acuerdo a los patrones. La tela rnaE 

cada se acomoda sobre 200 y hasta 300 piezas de tela tendida, 

una vez hecho esto se utiliza una cuchilla recta para cwnplir la 

operaci6n de corte. Al cortar la tela de acuerdo a los patrones 

quedan "sobrantes", los cuales se distribuyen a las l!neas de -

precosido, ojalado, abotonado, etc. El objetivo de esta etapa es 

el menor desperdicio posible de tela. 

(e) COsidr> 

Uno do los principales procesos en la producci6n de ropa es la -

costura. Esta fase de prodÜcci6n se subdivide en varias tareas. 

El cosido es la secci6n en la confecci6n de la ropa m4s amplio, 

tanto p:JC el nl'.lrnero de operarios que emplea como por las m4qui

naa que se utilizan. Las actividades que componen esta fase no -
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son las mismas para las diversas prendas de uso exterior. No ob~ 

tante, se pueden aqrupar de la siguiente torma: (I) precosido de 

partes (como bolsas, cuellos, etc.), para lo cual se utilizan m! 

quinas de coser "especiales" tales como las ribeteadoras, presi

lladoras, máquinas para cortar y voltear puños y cuellos, etc.; 

(II) cosido de ojales y botones que requiere máquinas especiales 

en tales operaciones1 y, (tII) el armado o ensamble de la pre!!. 

da, en donde se utilizan máquinas trou-trou, zigzag, sencillas -

(o planas de costura recta} de una o más agujas, etc. También se 

han implantando varios procesos de ingeniería industrial para ºE. 

denar las l!neas de producción. Sin embargo, lo más coman es dis 

poner de las rn&quinas en el siguiente orden: 

- Máquinas para ribetear, orlear, cortar y voltear cuellos y 

puños. 

- M&quinas para hacer y coser los ojales. 

- ~quinas para pespuntar e hilvanar. 

- Otras máquinas especiales, tales como las presilladoras, p~ 

gadoras de broches y cosedoras de elásticos. 

- rd.quinas para el ensamble de las diversas partes que compo

nen la prenda. 

- M4quinas para coser botones. 

(d) Acabado e Inspecci6n 

En esta aecci6n se lleva a cabo la revisi6n de la manufactura de 

las prendas, por lo general una vez que las mismas están ensam--
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bladas y antes del planchado. En contados casos, la inspecci6n -

se realiza en las diversas secciones del proceso de producción y 

se intensifica en mayor grado en las fases de cosido y acabado. 

Posteriormente las prendas son limpiadas, despeluzadas y planch~ 

das. En el proceso de planchado generalmente se utilizan pla~ 

chas de vapor. Dentro de esta fase se etiquetan las prendas y se 

doblan para su posterior empaque. 

(e) Empaque y Despacho 

Una vez que las prendas fueron dobladas (en algunos casos con m! 

quinas especiales) con ayuda de tiras de cart6n y plástico, son 

depositadas en bolsas de polietileno con propaganda impresa, se 

acomodan en cajas de cart6n y son enviadas al almac~n y/o a las 

tiendas comerciales. 

2. ELEMENTOS TECNOLÓGICOS EN LA CONFECCIÓN DE LA ROPA 

A lo largo de la 1nvestigaci6n se encontr6 que los elementos te: 

noldgicos empleados en la confecci6n de la ropa, y en especial -

de camisas, se clasifican de acuerdo con el siguiente orden: 

(a) definición y/o diseño del producto: 

(b) el proceso (en donde se incluyen las técnicas de control 

de calidad e inspección): 

(e) el manejo de las máquinas as! como de la planta producti-

va; y, 

(d) El mantenimiento y/o mejora de la eficacia obtenida tanto 

de la maquinaria como de la destreza de los trabajadores. 
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Y nosotros aunaremos a estos elementos tecnol6gicos, tanto -

los estudios de preinversi6n como del diseño de la fábrica. De -

igual forma, la mercadotecnia (publicidad) y los canales de dis

tribuci6n, ya que son elementos que a dltimas fechas han ido ad

quiriendo creciente importancia a medida que se desarrolla la I!!, 

dustria del Vestido. 

Por otro lado, se encontró que hasta hace poco tiempo a la -

tecnología de la ropa disponible para su manufacturación se le -

consideraba incorporada en la maquinaria de precisión con escaso 

contenido tecnol6gico. Hay que tener en cuenta que "de las indus 

trias de fibras sint~ticas, textiles y de la ropa, esta dltima -

ha hecho el menor progreso tecnológico en los años transcurridos 

del presente siglo, ya que los cambios tecnol6gicos operados pa

ra la confección de la ropa despu~s de la dltima parte del siglo 

XIX consistieron en mejorar las m!quinas y hacer invenciones se

cundarias. Fuera de la introducción de equipos auxiliares que -

suplen a la mano de obra en algunas operaciones (por ejemplo, la 

hechura de ojales, cuellos y puños), no se ha tenido un avan

ce significativo para lograr mayor continuidad y una reducción 

de costos en el proceso de producción. No es aventurado decir 

que la tecnolog!a de la ropa, incorporada en la maquinaria, ha 

permanecido casi igual a la que exist!a a principios del si

glo xx•. 2 

Así, durante decenios en el principal proceso de producción -

de la ropa que es el área de costura, se ha empleado maquinaria 

industrial de propósitos universales, apoyándose para ello en -
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los motores elt?clricos. Al mismo tiempo, tambi~n se ha utilizado 

maquinaria especializada de costura para ! levar a cabo específi

cas tareas, v. gr., la fijación de botones. A este tipo de maqu!_ 

naria se le considera como de equipo de propósito t1nico, ya que 

tan sólo se especializa en la realización de determinadas tareas, 

haciendo de lado con ello su uso para otras labores. Se podr!a -

decir que dentro de la ventaja relativa que se obtiene al hacer 

uso de este tipo de maquinaria, redunda en una eficiencia muy i~ 

crementada así como en la alta calidad estandarizada de la ta

rea. Y son los dos aspectos antes citados, factores muy importa~ 

tes en esta industria, ya que por norma general tanto en la uni

formidad como en la precisión de los ojales es cond.i.U.o ~-lHi2. qua 

non del mercado de exportación. 

Sin embargo, hoy en d1a el concepto referente a que la maqui

naria empleada por la Industria del Vestido es de bajo nivel te~ 

nol6qico ya no es válido. Ello se debe a que a partir de la d~C!!, 

da de 1980, el equipo empleado en la costura de la ropa es cada 

d!a m4s complejo. La raz6n estriba en que en la actualidad en la 

Industria del Vestido la producción de ropa se divide en prendas 

•mAs" o •menosn sensibles a la moda. Es decir, la maquinaria y -

equipo han sido concebidos para una producción de ropa volumino

sa, variada y relativamente homoq6nea. En un estudio al respecto, 

Karel Boon escribi6: "Se trata de máquinas automáticas que real! 

zan una tarea especializada; en eso, es comparable a una máquina 

de prop6sito Gnico, pero, ciertas tareas complementarias, se re_! 

lizan, por medio de aditamentos, tales como la alimentaci6n aut~ 

mftica, el transumo y el producto, el corte del hilo y el almac!:. 
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namiento final del material. Un operador puec1c operar dos o tres 

de estas unidades de costura, que entonces pueden ser designadas 

como una unidad mGltiple. La tecnología comprende una mecan1za--

ci6n amplia, proporcionando el equipo automático alimentado --

por artefactos electroneumáticos. 113 

De igual modo, se ha fabricado maquinaria de costura que se -

controla el~ctr6nicamente para producir una prenda más heterog~

nca (~s sensible a la moda) • La manipulaci6n de tal máquina co~ 

siste Gnicamente en acomodar o quitar un casete, el cual contie-

ne instrucciones electr6nicas de tareas que la m.4quina llevará a 

cabo en una secuencia de actividades previamente formuladas. 

Asimismo y como ya vimos en el capitulo anterior, la maquina-

ria de alto contenido tecnol6gico se está introduciendo en otras 

4rcas del proceso de la fabricaci6n de la ropa, v. gr., los dis~ 

ñas de las prendas se hacen por medio de computadorasr en elárea 

de corte, el rayo laser se ha introducido: y, en el proceso de -

planchado, se ha perfeccionado la maquinaria automatizada mecan!. 

zada. Con ello se han reducido sustancialmente los tiempos de ~ 

no de obra, pero se han incrementado de manera significativa la 

1nvers16n tanto en t6rminos absolutos como relativas. Por tales 

motivos, estas m4quinas y equipos de alto contenido tecnol6gico. 

no se utilizan aOn intensivamente en las industrias cuyos pa!ses 

cuentan con abundante mano de obra, y corno se verá m&s adelante, 

la Industria del Vestido en M~xico tiene un notable atraso tecno 

16gico en esta materia. 
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(a) CLASIFICACIÓN GENERAL 

La Industria del Vestido en M~xico emplea en su actividad diver

sas má.quinas, por lo cual es conveniente tener una base que per

mita hacer una clasificaci6n general de las m.ismas. 

Es importante decir, que tanto la pequeña y mediana empresas, 

e inclusivo en la mayor parte de las grandes empresas que se de

dican a la fabricaci6n de prendas de vestir (principalmente las 

de capital mexicano), carecen de los adelantos tecnol6gicos que 

reseñamos anteriormente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, clasificaremos a las máquinas 

de acuerdo a sus categorías tl!cnicas. As!, el criterio empleado 

para formular una clasificaci6n general responde al uso específ! 

co de la maquinaria, el cual es el siguiente; 

I. Máquinas universales. 

II. 11.!quinas de prop6sito Qnico. 

III. Máquinas de propelsitos especiales. 

El primer grupo de m.!quinas es susceptible de llevar a cabo -

diferentes secuencias da operaci6n, por tal motivo se le concep

tualiza como una máquina general universal. El empleo de este tf 

po de m4quinas es el id6neo cuando el volumen de produccic5n es -

pequeño y divercificado, los costos de trabajo son bajos y los 

operarios están bien capacitados. 

Las maquinas del segundo grupo se emplean anicamente en una -

operaci<Sn, p:Jr lo cual tiene un elevado grado de eficiencia en 

raztln de que obtiene rnaycr produccitln tanto por unidad de tiempo 
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comn por operario, además de que las prendas manufacturadas tie

nen una calidad uniforme. 

En cuanto a las máquinas del tercer grupo, éstas se emplean 

en determinadas secuencias de operaciones a fin de realizar un 

número de operacione~ de producci6n en un ciclo de la máquina. 

Una vez agrupadas las máquinas en una clasificaci6n general, 

realizaremos una clasificación más precisa, más atil, con el ob

jeto de que la misma responda a una realidad más operativa. As!, 

tenemos: 

l. Máquinas de costura industrial y sus aditamentos; 

2. estaciones de trabajo de costura; 

3. m!quinas automáticas de costura; 

4. unidades de costura; y, 

5. unidades de costura rntíl tiple. 

En relación al primer grupo de máquinas, éstas son conceptua

lizadas como universales en alusión a las operaciones que se re~ 

lizan en la costura. La especializaci6n de las máquinas está en 

relación directa con las caracter!sticas f!sicas de la materia -

prima a trabajar, v. gr., el grosor o peso de la tela. Es por 

ello que este tipo de maquinaria tiene ese carácter universal 

dnicamente en la etapa de costura. 

El segundo grupo es una ordenación lógica de las máquinas de 

costura industrial alrededor de cierta tarea productiva. 

Las mi.quinas autom4ticas forman el tercer grupo. Un t!pico -

ejemplo lo integran las maquinas para hacer ojales o para pegar 

botones. Esta clase de máquinas son an41ogas can las m4quinas de 
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propósito Gnico, ya que la especialización de su tarea posibil1 

t:a un elevado grado de mecanización y automatización. 

En eJ cuarto grupo, las unidades de costura se combinan con -

las máquinas automáticas en operaciones adicionales, ~ales co

mo el plegado del material de entrega mecánica de las partes co

locadas y el número programado de ojales a distancias variables. 

Y toda vez que un mayor nOmero de operaciones se realizan mecán!. 

camente, combinadas con los controles automáticos, decrece sus

tancialmente el tiempo de operación y con ello, un solo trabaja

dor puede operar dos o en ocasiones tres unidades a un mismo 

tiempo o de diferentes máquinas de acuerdo con su nivel de des-

trcza. 

El qrupo cinco est.!i estrechamente relacionado con el grupo -

cuarto. Luego entonces, estas unidades de costura mOltiple pue

den organizarse ya sea por una operaci6n principal de un trabaj~ 

dar que atienda una o m:is unidades o, por operaciones de grupo, 

los cuales se organizan alrededor de la producci6n de una parte 

esencial de la prenda, por ejemplo, la producción de puños y cue 

llos en donde cada unidad de costura realiza un nCimero determin_! 

do de operaciones que en conjunto producen un puño o un cuello. 

(b) FACTORES QUE INCIDEN EN LA TECNOLOGÍA CISPONIBLE 

Como previamente hemos expuesto, en la Industria del Vestido la 

tecnolog!a de la ropa comprende un amplia gama de opciones. No -

obstante, esta numerosa variedad es pr4cticamente inaccesible P! 

ra las industrias nacionales. Situación que se refleja en el !n-
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dice de intensidad de capí tal plasmado en las máquinas mpleadas, 

ya que éste continGa siendo limitado, por una s.imple razón: la -

viabilidad de mecanizaci6n y automatización de laR mismas son e~ 

casas. 

Como es de suponer, esta si tuaci6n se ref1 e;a en que en es la 

industria es má.s intensivo el trabaio que el capital. Lo cual, -

si alguna vez en años anteriores le ofrcci6 a la industria mexi-

cana de la confección por este motivo una ventaja comparativa, -. 
hoy en día le hace perder oportunidades por tal situación. 

Por otro lado, a fin de poder entender los motivos por los 

cuales se ha tecnificado en alto grado la maquinaria en esta in-

dustria, es necesario exponer los factores m:!s trascendentes que 

incidieron en tal ca:nbio, los cuales sin duda alguna son físicos 

y econ6micos. 

Es importante decir, que se han escogido tales factores por -

encima de otros porque en muchos países (y M~xico no es lc:1 excee 

ci6n) existe un pensamiento conservador al confeccionar la ropa, 

el cual se plasma en las especificaciones del material a em-

plear, lo que repercute en el producto final. Motivos que sin d!!_ 

da alguna inhiben un dinámico cambio tecnológico. Con ello, la -

variedad de las prendas, el volumen pequeño de la producción, la 

baja homogeneidad <lel volumen de la producción, la vinculación -

que tiene el insumo con las especificaciones físicas y de cali--

A fin de comprender mejor cd'mo se maneja hoy en día la ventaja 
comparativa en esta industria, v&asc el ejemplo 1 al final de 
ea te Cap!tulo. 
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dad del producto, son los factores que restringen el desarrollo 

de equipo plenamente automatizado. 

En M(i;xico, tal situaci6n se agudiza más si se toma en cuenta 

que los pequeños fabricantes en esta industria constituyen el --

80% del total de las empresas de este ramo (v~ase Ap~ndice Esta

dístico, Tabla 18). Se les considera pequeños fabricantes por el 

ntlmero de personas que emplea (que no rebasan los diez trabajad~ 

res), así como por el bajo monto de su inversión total. Siendo -

precisamente la precaria posición financiera que tienen estas f! 
bricas, la raz6n por la cual es prácticamente nulo que inviertan 

en nueva maquinaria, ya que además de ignorar los beneficios que 

obtienen al contar con una base tecnológica propia, sus intere

ses son a corto plazo, con lo cual agudizan con ello el atraso -

tecnol6gico que se padece. 

(i) FÍSICOS 

Dentro de este rubro, la tecnolog!a y su capacidad de transform! 

ci6n est.Sn siempre determinadas por las características f!sicas 

de la prenda que se diseña para su producci6n. Con ello, hay una 

relaci6n directa entre la complejidad f!sica del producto final 

con la complejidad mecánica de la máquina a emplear. No ser! ni!!. 

qdn problema diseñar maquinaria especializada si la complejidad 

del producto final va en concordancia con un volumen de produc-

ci6n homog6neo, ya que, sobre dicha base, independientemente de 

la complejidad f!sica de la producci6n, la mecanizaci6n 'siempre 

puede seguir adelante. Sin embargo, este volumen homog~neo de la 
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producci6n, por lo general, no aparece en la ropa, aunque esto 

depende mucho de la sensibilidad de la moda. De aquí. que la ropa 

exterior o deportiva que se produce afecta las caracter!sticas 

f!sicas del producto y en consecuencia, el tipo de ttknica de -

producci6n adecuada. Generalmente, puede afirmarse que en la ro

pa exterior hay mucha influencia de la moda y más complejidad f! 
si ca del producto que en la ropa interior, y todos esos factores 

indican que existe una mayor intensidad del trabajo y de la des

treza del producto, ya que los aspectos mencionados reducen la 

posibilidad de aplicaci6n de tipos de equipo altamente mecaniz~ 

dos y automatizados. Aunque la sensibilidad de la moda en la ro

pa difiere y esto afecta al tipo de tecnolog!a disponible y su 

adecuaci6n, en general, la ropa tiene una variedad mayor que mu

chos productos. La razón básica es la heterogeneidad de la raza 

humana. A diferencia de otros productos de consumo duradero, ta

les como los televisores, las radios y los automóviles, que no 

se ven afectados por la talla del consumidor o sexo, la ropa ti~ 

ne que adecuarse a los cuerpos humanos, a satisfacer los deseos 

de los miemos y corro ya vimos, ~sta se compra y se utiliza por 

razones de prestigio y distinci6n, 

Las razones antes expuestas, inciden en la hoteroqcneidad de 

la producción, lo que generalmente implica un volumen pequeño. -

As!, loe lotea de produccidn pequeños y de magro volumen, inhi

ben la posibilidad de mecanizaci6n y automatizaci6n de cualquier 

actividad industrial, y, en consecuencia, tarnbi~n en la·produc-

ci6n de la ropa¡ estos motivos explican en gran parte la intens! 

dad del trabajo en esta industria. 
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Al respecto, nosotros consideramos que los supuestos antes -

mencionados tan s6lo se aplican de manera rigurosa a la ropa que 

es confeccionada por los llamados "modistos" (Christian Dior, N! 

na Ricci, Ives Saint r~aurent, Givenchy, etc.), los cuales manu

facturan un limitado nGmero de prendas y que con el paso de las 

estaciones, cambia sustancialmente el diseño de ellas. Situación 

que contrasta con las grandes empresas que producen ropa en se

rie (el caso clásico son los pantalones de mezclilla, llamados -

"jeans"), en donde su producción es voluminosa y destinada al 

grueso de los consumidores de ropa. En este caso específico, la 

mda no juega un papel trascendental. 

(ii) ECONÓMICOS 

Por la misma naturaleza del producto final, la influencia de la 

ltl)da, la constante producción semiindustrial, el pequeño tamaño 

de los productores y su precaria estabilidad financiera, sirven 

para poder explicar la selecci6n limitada de la maquinaria en e~ 

tremo eficiente, la intensidad en el trabajo del producto {prin

cipalmente en .el área de costura) as1 como de la influencia dom!_ 

nante tanto del volumen como de la hete:rogeneidad de la produc

ci6n y de la t~cnica de selección. En resumen, por el lado de la 

demanda, las razones principales en la selecci6n de la tecnolo-

gia de la ropa son: 

- el volumen de la producción por unidad de tiempo r 

- la heterogeneidad de la producción; 
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- el precio de la máquina debido a la debilidad financiera de 

las empresas; 

- las facilidades de crMito. 

Esta Gl tima consideración es quiz~ la más importante en la S!:. 

lecci6n del oferente. Sin embargo, ambas selecciones están muy 

cercanas, aunque analíticamente pueden ser tratadas en forma se

parada. No obstante, la evidencia emp!rica demuestra que las em

presas demandantes, con frecuencia no rrencionan explícitamente -

los costos del trabajo y del capital como factores trascendentes 

para la selecci6n de la tecnología. Y como el demandante es muy 

"sensible• al precio de la tecnolog:!a, se refleja impl!citamente 

su sensibilidad al precio de los principales factores de la pro

ducci6n. 

(iii) OTROS 

Otros factores que inciden sobre la tecnolog!a de la ropa son 

los culturales y sociopol!ticos. Como ya se mencion6, la moda es 

otro factor importante. No obstante, en el caso de la Repllblica 

Popular de China y Corea del Norte, casi se eliminO la moda, y -

gran parte de la poblaci6n se visti6 con uniformes tales corno -

las camisas Hao. En la Uni6n de Repllblicas Socialistas Soviéti-

cas, la influencia de la moda es tambi6n magra. 

En la China continental en la manufactura de la ropa se erit>lean 

técnicas sencillas intensivas en trabajo y de origen dom~stico. 

Se podr1a decir que este pa!.s, si bien no es un oferente de toe-
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nolog!a de la ropa importante, tampoco es un gran demandante. -

Por lo que respecta a la URSS, este pais se interesa por la ma

quinaria que ahorra trabajo. Esta raz6n responde al hecho de qu~ 

rer exportar ropa hacia los pa!ses industrializados, más que de

sear asumir un papel preponderante como pa!s exportador de moda. 

3. LA OFERTA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA 

Hemos dicho anteriormente, que en las diversas etapas del proce

so de producci6n de la Industria del Vestido se han implantado -

avances tecno16gicos. Estos adelantos tecnol6gicos son palpables 

en la etapa de corte de tela, donde el rayo laser por su preci-

s16n y rapidez ha desplazado el corte convencional de las cuchi

llas; en la fase de la costura, las máquinas de coser tradicion~ 

les han sido relegadas por las máquinas de costura que son elec

trónicamente controladas; en el ~rea de diseño, los patrones y -

diseños realizados a mano han quedado en el olvido, ya que en la 

actualidad una computadora se encarga de realizarlos. 

Es importante decir, que tales innovaciones técnicas han sido 

implantadas tan s6lo por las grandes firmas inte.ntacionales loca

lizadas principalmente en Italia, Francia e Inglaterra. 

Por lo anterior, en base a la escasa información que se tiene 

respecto del uso de estos avances tecnoldgicos en la Industria -

Mexicana del Vestido (incluyendo empresas transnacionales con ª! 

de en territorio nacional que sin duda alguna ya cuentan con 

ellos, pero son herméticas a divulqarlos}, y por la experiencia 
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obtenida a través de esta investigación, no vamos a detallar -

quil!nes son los principales productores de estos avances tecnol6g! 

cos. No Obstante, se debe tener siempre presente tales innovaci2 

nea en el desarrollo de este inciso. 

Dada la naturaleza y el alcance de esta investigación, y te

niendo en consideraci6n que la costura es el principal proceso -

en la industria de la confección, vamos a enfocar nuestra aten

ci6n en los principales productores internacionales de tecnolo-

g!a de la costura. 

(a) PRINCIPALES PRODUCTORES 

Puesto que el mercado de la maquinaria industrial de costura es 

muy competitivo, los elementos principales de la competencia ra

dican en el contenido tecno16gico, la calidad, el precio y el -

servicio proporcionado por los oferentes despu~s de la venta de 

sus productos. 

A primera instancia, dada la cantidad y la di~ersificaci6n de 

las m4.quinas de coser disponibles en el mercado, parecer!a que -

el ndmero de quienes se dedican a fabricar tal maquinaria es -

grande .. Sin embargo, se puede decir que tal concepto es relati ... 

vo. Ya que en 1976 los fabricantes de maquinaria y equipo de co! 

tura que compet!an en Am~rica Latina oscilaba alrededor de 50, -

de los cuales 22 fabricaban ~quinas industriales de coser y -

otros 22 vend!an cortadoras de telas (véase Ap~ndice Estad!stico 

Tabla 19). De 42 de estos productores, un 48\ representaba la -

oferta de maquinaria y equipo especializado en el corte de tela, 
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otro 48% se especializaba en la venta de máquinas para el .§rea -

de costura, mientras que tan s6lo dos empresas { 4% del total) -

vendían maquinaria para ambas secciones (v~ase Ap~ndice Estad!s

tico, Tabla 20) • 

Sin embargo, aunque es grande la competencia en la oferta de 

máquinas de coser, se puede decir que son tan sólo unas cuantas 

empresas las que monopolizan la venta de esta maquinaria y equ!, 

po. Una investigaci6n reciente indica que en lo que respecta a -

la oferta de máquinas de coser, los fabricantes que ejercen el -

dominio en el mercado internacional son menos de 10. 4 Siendo los 

productores estadounidenses y europeos los que tienen que compe

tir denodadamente contra las empresas japonesas, a fin de mante-

ner la vanguardia como empre~as vendedoras. Ya que debido a sus 

bajos costos de IDE y menores riesgos comerciales, las empresas 

niponas pueden ofrecer sus máquinas a precios rn&s bajos que el -

resto de los productores. 

Una de las empresas productoras que m!s compite con las japo

nesas por el segmento del mercado -en donde es importante que -

las m!quinas se vendan a precios populares-, es la Compañ!a Sin

ger. Esta compañ!a en los Qltimos años ha comenzado a fabricar -

los modelos adecuados en el Jap6n, con el objeto de acercarse lo 

más posible a las condiciones de producci6n de sus competidores 

orientales. 

A su vez, los oferentes europeos compiten por mantener la he-

gernon!a como principales productores en el mercado, a trav~s de 

la calidad y de los altos niveles tecnológicos objetivizados en 

sus m4quinas .. En estos casos se ha enfatizado en la investiga--
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ci6n dirigida a obtener novedades prácticas, cuyo objetivo es a! 

canzar un alto grado de autornatizaci6n, que permita satisfacer -

los niveles de versatilidad que requiere la heterogeneidad de la 

producci6n de la ropa. 

Uh mecanismo importante de competencia, radica en los servi--

cios posteriores a la venta de la maquinaria que los productores 

ofrecen, destacando en estos servicios el surtido ágil de refac

ciones as! como la asistencia t~cnica. Este t.11 timo servicio pue

de comprender desde la capaci taci6n de operarios o de mac4nicos, 

hasta servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, así ª2. 

mo sugerencias del lay out o distribución del equipo en el espa

cio de determinadas fábricas de ropa. 

(b) LOS INTERMEDIARIOS 

Dentro de la Industria Nacional del Vestido, los representantes 

o intermediarios de los productores extranjeros de m4quinas in

dustriales, asumen el papel principal como fuente de suministro 

tecnol6gico hacia esta rama industrial. 

Con obieto de ilustrar el justo medio de tal relaci6n, reali-

zamos una encuesta directa con los principales representantes de 

los productores extranjeros de m8.quinas de coser que utilizan . 
los industriales de la rama del vestido en M~xico. 

Los representantes investigados manejan las siguientes marcas i 
(1) en m(quina1 de coser, Addler, Alfa, Brother, Durkoop, Dyna 
Hitsubishi, Liberty, Necchi, Pf'aff, Singer y Lewis1 (2) en má
quinas da cortar, Eastman, Gury, Naimin y Wolf. 
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Estas empresas (los representantes) abastecen principalmente 

el mercado nacional. Se observó que los medios por los cuales se 

valen estos intermediarios para promover sus máquinas, se cen-

tran en la contratación de agentes de ventas, as! como en la pu

blicación y distribución de folletos y caµlogos en donde se in

cluye información t~cnica, y la organización de exposiciones y -

ferias sobre maquinaria (véase Ap~ndice Estadístico, Tabla 21). 

Por otro lado, es importante decir que los intermediarios no 

se especializan finicamente en suministrar maquinaria y equipo a 

la Industria M1~xicana del Vestido, sino que también determinan -

los medios de comercialización de tales productos, y en algunos 

casos, participan en el financiamiento de la propaganda que se 

emprende. Por lo anterior, si bien es cierto que la pol!tica co

mercial la define fundamentalmente el fabricante, el intermedia

rio puede sugerir algunos me~anismos de difusión interna, acor-

des con la estrategia general del productor y con las caractert! 

tic as particulares del mercado nacional. 

Uno de los entrevistados, nos coment6 que ha estado trabajan

do denodadamente a fin de convencer al fabricante extranjero, de 

que realice en el pa!s tanto el ensamble como la fabricaci6n de 

m!quinas de coser de uso industrial, con objeto de cubrir la ma

yor parte posible tanto el mercado dom~stico como el latinoame

ricano. 

Por lo que respecta a la relación que existe entre el inter

mediario y el confeccionista nacional, existen vínculos de tipo 

oomercial y tecnológico. Generalmente, el intermediario propor

ciona las instrucciones necesarias para el manejo de las m:lqui--
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nas y su mantenimiento. De igual forma, sugiere formas de organ! 

zaci6n a nivel de empresa. Esta transferencia de elementos t~cn.f. 

cos por parte del intermediario hacia los compradores, es a cau

sa de la fuerte competencia que existe entre los diferentes pro

veedores de máquinas y equipo, al tiempo que es un canal más de 

promover sus ventas y/o mejorar la composici6n competitiva fren

te a sus rivales de mercado. 

Entre la pléyade de elementos tecno16gicos que más se ofre

cen, destacan los servicios de mantenimiento preventivo y corre~ 

tivo, la capacitación de los operarios y la asistencia técnica, 

especialmente con obieto de hacer adaptaciones y seleccionar de

terminados modelos y m!quinas (véase Ap~ndice Estadístico, Tabla 

22) • Sin embargo, en la mayor parte de los casos el intermedia-

ria "sugiere" al usuario que adquiera "paquetes tecnológicos", -

los cuales so~ adicionales a la maquinaria como tal: paquete -

que es proporcionado de manera exclusiva anicamente por el pro

veedor. Con ello, se deja al "libre" arbitrio del demandante el 

considerar ei es necesario adquirir dicho "paquete tecnol6gico" 

o no. No es dif!cil comprender en la mayoría de los casos, el -

comprador opta por adquirir tal "paquete", considerando que con 

él van a ser más eficientes la maquinaria y equipo comprados. 

Al respecto, nosotros no vamos a decir si es benéfico o no el 

adquirir los "paquetes tecno16gicos" adicionales a la compra de 

la maquinaria. Lo que intentamos resaltar es que por medio de e~ 

te conducto, el comprador paga una cantidad adicional de dinero, 

(que a nuestro juicio no deber!a de ser) por el Jznou.1- how que pe~ 

tenece Qnicamente al fabricante de la maquinaria. Con lo que el 
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productor de la maquinaria asegura el monopolio tecnol6gico que 

posee. 

Como ya se mencianl'.5, existe una fuerte competencia entre los 

intermediarios suministradores de maquinaria. Una de las princi

pales causas radica en que esta industria utiliza diversas máqu~ 

nas, las cuales son ofrecidas de igual forma por varios agentes, 

por lo que suscita una fuerte competencia entre los vendedores 

de m&quinas sencillas, as! como entre los oferentes de m~quinas 

complejas y de alta calidad. Como es de suponer, el comportamie!!. 

to de los rivales comerciales repercute en la pol!tica de comer

cializaci6n de cada uno de ellos. As!, la competencia ha determ! 

nado una flexibilidad generalizada en reajuste de precios, cene~ 

sienes crediticias, servicio t~cnico de apoyo a los clientes y, 

recientemente, ha influido de manera importante en que algunos -

decidieran intentar la producci6n local de máquinas industriales. 

Debido a los bajos niveles de inversi6n de la mayor parte de 

las empresas dedicadas a la confecci6n, la intensidad de ventas 

a cr6dito es alta. En el presente caso, tres de siete intermedi! 

rios venden más del 75% de su maquinaria a crádito (v~ase Apénd! 

ce Estad!stico, Tabla 23). Las máquinas que tienen mayor demanda 

en lo que respecta a las ventas a crédito, son las que se encue~ 

tran en los segmentos del mercado que las clasifica como bara-

tas, dado que su nivel técnico es bajo, ya que son m!quinas de -

coser manuales y de pedal. 

Por lo antes expuesto, conclu1rnos que la mayor!a de los inte! 

mediarios se dedican exclusivamente a las ventas de las máquinas 

de coser y cortar. No obstante, dos de los encuestados nos dij~ 
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ron que actualmente ambos están produciendo algunas partes de -

las máquinas y, solamente uno de ellos ha realizado algunas act!_ 

vidades de IDE, por lo cual ya ha empezado a ensamblar máquinas 

industriales y est.1 por comenzar un plan de integración crecien

te en la fabricaci6n de tales máquinas. 

(e) LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE z4QUINAS DE COSER 

Podemos asegurar sin temor a equivocarnos que no existe en el -

país un productor de máquinas para la actividad de la confección 

de uso industrial. Las razones a simple vista pueden ser el tam!!_ 

ño del mercado local -el cual se considera muy limitado-, ya que 

la f abricaci6n de dichas máquinas es complicada y por consiguie~ 

te, no existe empresa alguna que se interese por manufacturar -

tal tipo de máquinas en el pa1'..s. Por lo que respecta a las máqu!,. 

nas de costura recta y de uso industrial o semiindustrial, la d~ 

manda en el mercado interno es atractiva, y aunque la ~quina -

(sin incluir el estante y el motor) se ha importado en su totalf. 

dad, dos intermediarios locales han establecido acuerdos con los . 
fabricantes extranjeros con objeto de producirlas en el país. 

Actualmente, uno de estos intermediarios instal6 su planta de 

producci6n y realiza una etapa de ensamblado de la máquina a pr~ 

ducir. Dicha m4quina es de doble pespunte, de una agUja y cose -

E1 motor. el estante y el pedal son partes quo se producen en 
México. Más en realidad. la máquina está constituida por la -
cabeza. e1 brazo y la cama. 
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aproximadamente 4000 puntadas por minuto. Es una máquina senci

lla y con gran demanda en el mercado nacional. 

Sin embargo, en general, los intentos de producir máquinas de 

coser para uso industrial o semiindustrial, se enfrentan con al-

gunos obstáculos. Ya que los usuarios confeccionistas se incli--

nan en adquirir las máquinas de procedencia extranjera; el mere.e. 

do interno real puede resultar muy limitado, y no existe la suf.f. 

ciente experiencia en el proceso de fundici6n para determinadas 

partes componentes que requieren de gran precisión. Siendo las -

habilidades en el ensamble de partes que tendrán movimiento y su 

fundici6n vitales para la producci6n de este tipo de máquinas. -

No obstante, estos obstáculos, la producción nacional de este e! 

pec!fico tipo de máquina de coser tiene ¡x:>sibilidades de ~xito. 

4. LA DEMANDA NACIONAL DE TECNOLOGÍA: EL CASO DE LA PRODUCCIÓN 

DE CAMISAS 

A fin de exponer con detalle la naturaleza de la demanda de tec

noloq!a en la producción de ropa, escoqimos entre todas las pre!!. 

das existentes, el proceso de fabricación de camisas, por exis--

* tir un gran ntlmero de fábricas especializadas en ello. Por lo -

cual, realizamos una investigaci6n directa que contempla difere!!. 

tes tipos de fábricas para poder comprender el justo medio del -

Con objeto de que el lector tenga una clara idea de la forma -
en que se realiza el proceso productivo de la confecci6n de e~ 
misas, éste se describe en el ejemplo 2 al final del Cap{tulo. 
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perfil t~cnico de esta actividad manufacturera. La investigaci6n 

se realiz6 en 12 f~bricas de caracter!sticas diferentes en lo 

que respecta a tamaño, grados de integración y de diversificaci6n -

de la producci6n, antigüedad, infraestructura t~cnica y tipo de 

mercado, a la cual está orientada la producci6n (véase Ap~ndice 

Estadístico, Tabla 24). 

(a) LA SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA 

La naturaleza del desarrollo tecnol6gico mundial en materia de -

producci6:n de ropa ha condicionado la falta de opciones técnicas 

en esta industria. 

Anteriormente, se ha analizado la perspectiva del mercado te~ 

nol6gico desde el punto de vista del oferente, ahora el análisis 

puede beneficiarse si se enfoca por lo que toca a la demanda. En 

el patrón tecnol6qico a micronivel, pueden verse por separado 

los procedimientos de decisidn para la selecci6n de tecnología -

del demandante. En los procedimientos de decisidn puede distin-

quirse una clara secuencia de pasos, tales como la orientación, 

evaluaci6n, adquisici6n y asimilaci6n de la tecnología. 

De los diversos parámetros y factores que se consideran en la 

seleccidn de la tecnología sobresalen los físicos y econ6micos. 

Por lo general, puede afirmarse que en la selección de técni

ca el volumen del producto y su homogen~idad parecen ser mis im

portantes que la pura mano de obra, aunque el precio de la maqu.!_ 

naria y la inversi6n son sin duda alguna elementos importan~es. 

Otro factor que determina la selección de la maquinaria es la -
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existencia de destreza para operarla. Para el uso de la maqui

naria de prop6si to especial es necesario emplear a uno o varios 

ingenieros con capacidad suficiente para poder supervisar, repa

rar y proporcionarle servicio de mantenimiento a la compleja má

quina. Es imposible depender solamente del servicio del interme

diario, ya que si una máquina deja de trabajar, todo el proceso 

de producci6n sufrirá serios trastornos. Si bien es cierto que -

el empleo de esta maquinaria incrementa sustancialmente la efi

ciencia de la producción, de manera an4loga requiere de una erg~ 

nizaci6n interna altamente eficiente. 

Hay que tener en cuenta que los factores f!sicos que inciden 

en la selección de la maquinaria, depende del diseño del produc

to, el tipo y la calidad de las materias primas a emplear, as! -

como por la uniformidad de ciertas operaciones. 

Algunas consideraciones importantes que se pueden señalar son 

las siguientes: 

En lo relativo a las técnicas del tercer nivel (m.1'.quinas de -

prop6sito especial), los demandantes no adquieren el modelo m4s 

completo y avanzado. Es decir, el usuario en su mayoría comienza 

por adquirir las máquinas de manejo manual para después agregar

le un dispositivo autom4tico. Con ello, tanto la inversión como 

la complejidad tecnol6g1ca de la máquina pueden incrementarse -

con el correr del tiempo. Esto es importante (as! lo consideran 

los usuarios confeccionistas) al estar latente la posibilidad de 

un sdbito incremento en la producci6n a futuro, puesto que la m~ 

quinaria que adquieren está en relaci6n directa, no con la cond! 

ci6n actual de la empresa, sino con sus perspectivas que tienen 

para el futuro. 
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Al respecto, nosotros francamente no entendemos el porqu~ los 

usuarios confeccionistas, toda vez que seleccionaron la tecnolo

g!a de la ropa (en este caso espec!fico: máquinas de coser) que 

responde a sus perspectivas a largo plazo, adquieren una maquin~ 

ria que contrasta diametralmente con sus intereses para el fUt!!_ 

ro. La Onica respuesta que encontramos (y que ya planteamos en -

el capítulo 1, y ahora lo confirmallXJs) es que impera un crecien

te desconocimiento por parte de los empresarios de esta indus

tria, no s6lo de las ventajas que otorga el contar con las inno

vaciones tecnol6gicas más actualizadas, sino de lo que estas ac

tividades implican. Ya que es inobjetablc que, por ejemplo, la -

confección de los ojales de una camisa que se realiza en forma -

Mnual o mediante una máquina universal, no proporciona la mis

ma alta calidad uniforme que se consigue al realizar tal labor -

con una m:iquina automática. 

Volviendo al tema, en el caso del corte de tela, las máquinas 

cortadoras de uso industrial son manuales, hacen uso de energía 

el6ctrica y las diversas máquinas bajo las cuales las cortadoras 

se ofrecen en el mercado, no registran diferencias \sustanciales 

en cuanto a sus principios el~ctricos, mecanismos y formas de -

operaci6n. En la fase de la costura, se pueden distinguir con ~ 

yor claridad los diversos tipos de máquinas que existen. As!, se 

puede afirmar que en M~xico se ofrecen m&quinas de coser especi~ 

les y sencillas. Las primeras son las que han sido diseñadas y -

construidas para efectuar una operaci6n especializada como el c~ 

sido de botones } la hechura de ojales. En esta clase de máqui-
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nas hay algunas que llevan incorporados desarrollos tecnol6gicos 

recientes como es el caso de la abotonadora robot (por ejemplo, 

la Singer 214W) que además de coser botones se encarga de colo

carlos, y las máquinas "autómatas" (como la Addler 973-S-2000 y 

la Singer 2500-1) que programan el precosido y el pespunte de -

cuellos, puños y otras partes de una prenda en serie. Las llam~ 

das máquinas especiales pueden ser divididas en máquinas conven 

cionales (especializadas en una operaci6n de la costura, pero -

que carecen de la incorporaci6n de desarrollos t~cnicos recien-

tes como los reseñados anteriormente) y máquinas avanzadas o de

sarrolladas. 

Por lo que respecta ~ las máquinas sencillas, éstas son las -

de costura recta (la costura tradicional} y pueden ser tipifica

das de diferentes maneras. Las m¿Squinas sencillas fueron diseña

das buscando versatilidad (para la costura de g~neros de disti~ 

tos tipos), velocidad, precisión y otras cualidades. Por lo gen~ 

ral, las que se ofrecen en el mercado son versátiles y con cier

to grado de precisi6n en la costura. Pero las velocidades de las 

mismas difieren. As!, existen m¿Squinas de tipo "industrial", 11 s~ 

miindustrial", y "artesanal" o "dom~stico 11 1 dependiendo del nt1m!:, 

ro de puntadas por minuto que pueda realizar el equipo. Para 

efectos de esta investigación, y segan la información obtenida, 

resulta Otil distinguir entre máquinas de "alta velocidad", o 

"veloces", y máquinas de "velocidad media o baja 11
, o "no veloccs11

• 

Las primeras corresponden a aquellas que pueden trabajar a 5000 -

o m3s puntadas por minuto, y las a1tirnas son las que funcionan -

con velocidades inferiores a las 5000 puntadas por minuto. 
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Las representantes de oferentes internacionales de máquinas -

que trabajan en Mt!xico, ofrecen las opciones mencionadas tanto -

en lo que se refiere a las máquinas especiales como a las sene~ 

llas. De siete marcas diferentes de máquinas especiales que ofr~ . 
cen alqunos intermediarios en México, cinco son de tipo conven-

cional, una marca corresponde a máquinas tanto convencionales e~ 

rno avanzadas y la marca restante se refiere a máquinas avanza--

das. De doce marcas de equipo sencillo, consideradas en este es

•• tudio, todas corresponden a máquinas de velocidad media o baja 

y cuatro ofrecen, además de estas máquinas, otras de alta velo-

cidad. 

Las máquinas alternativas, son conocidas por los fabricantes 

de camisas a través de la informaci6n que emplean los intermedi~ 

rios del equipo y mediante la acwnulaci6n de experiencias pro-

pias. La bdsqueda de opciones no es intensa entre los confeccio-

nistas mexicanos. De doce empresas encuestadas, diez buscaron º2 

cienes principalmente a través de la revisi6n de la informaci6n 

técnica, contenida en cat4logos y revistas especializada (v~ase 

Apéndice Estad!stico, Tablas 25 y 26). Las dos empresas restan-

tes no buscaron alternativas porque s6lo tienen departamento de 

corte y en cortadoras no se encontraron evidencias que indicaran 

.. Estas marcas soni Addler, Brother, Dyna Mitsubishi, Lewis, Ne
cchi, Pfaff y Sinqer • 

Las marcas soni Alfa, Brother, Columbia, Dyna Riccar, Dyna Mi! 
subishi, Janome, Necchi, Pfaff, Refrei, Sin9er, Toyota y Uni6n 
Spec ial. 
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que existen opciones algunas. As!, puesto que las mayores oport~ 

nidades de elecci6n de técnicas se presenta en la sección de cos 

tura, tiene mayor peso analizar las experiencias que sobre la s~ 

lecci6n de maquinaria tuvieron las diez empresas encuestadas que 

cuentan con tal secci6n. 

Las empresas aquilataron los modelos alternativos de máquinas 

segan su precio y de acuerdo al volumen esperado de producci6n -

de prendas. Además de estos factores, se consideraron otros me

nos frecuentes con relaci6n a lo observado por los dos factores 

mencionados anteriormente. LOs otros elementos de evaluación de 

opciones, han sido caracter!sticas t~cnicas de las mclquinas ta

les como su versatilidad, solidez y el surtido de refacciones 

(véase Apéndice Estad!stico, Tabla 27). 

Del grupo de las diez empresas consideradas, ninguna selecci~ 

n6 máquinas especiales avanzadas (véase Apendice Estad!stico, T~ 

bla 28). Ello puede deberse al costo de las mismas; a que algu-

nas de ellas han demostrado dificultades para funcionar en el 

merc~do mexicano -corno la abotonadora robot, que ha fracasado 

por falta de estandarización de los botones usados en fábricas -

de ropa locales- y a la variedad de lotes de tamaños no conve-

nientes para el uso de maquinaria muy automatizada. Por lo que -

concierne a las mc1quinas sencillas, siete empresas escogieron m~ 

quinas no veloces, y tres seleccionaron máquinas de alta veloci

dad y no veloces (véase Apéndice Estad!stico, Tabla 28) • 

Tanto las empresas que escogieron comprar máquinas sencillas 

no veloces, como las que seleccionaron máquinas veloces y no ve

loces, pusieron su mayor atención en el precio de las máquinas y 
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en la escala de producción de ropa. Las diferencias que se pudi~ 

ron detectar en la evaluación de opCiones para ambos casos con

sisten en el hecho de que las fábricas usuarias de mliquinas velo 

ces y no veloces no pusiero.n l;nfasis en la versatilidad de las -

máquinas ni en la calidad del producto para seleccionar este ti

po de maquinaria, en tanto que una PfOporci6n elevada de las -

otras empresas (casi la mitad) consider6 como importantes tales 

factores para elegir el tipo de máquina a usar ( vt;ase Apóndice -

Estadlstico, Tabla 29). Ello emplica cierta 16gica. La calidad -

alta de las camisas en empresas mexicanas requiere una mayor in

tervención de mano de obra experimentada y hábil, tanto al ope

rar las máquinas corno al efectuar la inspecci6n o el control de 

calidad. Cuando las técnicas de control de calidad son tradicio-

nales y los operarios no demuestran la suficiente destreza, el -

uso de máquinas altamente veloces puede reducir la calidad de -

las prendas. Además, las empresas entrevistadas mostraron la co!! 

vicci6n de que con mayor velocidad las máquinas pierden versati-

lidad. 

Si bien es cierto que las diferentes decisiones en la selec

ci6n de m&quinas han resultado en parte del hecho de que algunas 

empresas tuvieron en cuenta algunos factores y otras no, las ca

racter!sticas de las propias empresas han contribuido tambi~n a 

escoger determinados tipos de máquinas. 

Las empresas de mayor tamaño seleccionan máquinas sencillas -

de alta velocidad, as! como no veloces. Estas empresas no tienen 

relaciones productivas con otras del mismo ramo (por eiemplo, la 

maquila) , su producci6n es en extremo diversificada y su infra-
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estructura t~cnica no es débil. Las características de las empr~ 

sas que escogieron sólo máquinas de alta velocidad son diferen-

tes (véase Apendice Estadistica, Tabla 30). 

Lo anterior nos sugiere que a menor escala de producción, me

nor diversificación de la producci6n, mayores relaciones intrai~ 

dustriales y menor infraestructura t~cnica, corresponden las de

cisiones de selección de máquinas sencillas no veloces. En el e~ 

so de empresas pequeñas, su volumen de producci6n y limitación -

de recursos son circunstancias que condicionan la elección de m! 

quinas de velocidad baja o mediana (conocidas como serniindustri~ 

les), lo que redunda en precios bajos. En lo que se refiere a e~ 

presas con lineas de productos altamente diferenciados, tal di

versificación se traduce en muchos lotes pequeños de producción, 

para lo cual no es necesario el uso de máquinas veloces, a menos 

que el volumen de producción sea tan grande que el tamaño de los 

numerosos lotea sea también grande. Por otra parte, las empresas 

que a nivel local dependen de maquilar o de que las maquilen, -

son por lo general de tamaño mediano o pequeño, y sus relacio

nes productivas comOnmente se incrementan a raíz de aumentos en 

la demanda de ropa. Los lotes de producci6n que resultan de es

tas condiciones de maquila no son grandes, en especial entre los 

talleres maquiladores. El tamaño de estas empresas y las caract! 

r!sticas de los lotes de producción determinan la selección de -

m4quinas no veloces. Por Gltimo, la infraestructura técnica dé

bil (falta de departamento técnico o de mecánicos de tiempo com

pleto) resta factibilidad a un uso eventual de máquinas de alta 

velocidad, además de las máquinas de bajas velocidades, por las 
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mayores necesidades de mantenimiento que sufren, lo cual se tra

duce en costos extra y situaciones competitivas desfavorables a 

mediano plazo. 

Los fabricantes de camisas muestran cierta sensibilidad para 

modificar su selecci6n de maquinaria si (como ya mencionamos) -

cambian algunos factores. Los mayores cambios de decisiones tec-

nol6qicas ocurrirían si se duplicaran ya sea el costo del trab~ 

jo o el volumen de producci6n. La tendencia sería la selección -

de máquinas más veloces y automatizadas. Si aumentara la divers.! 

ficacidn de la producción, las decisiones ya tomadas seguirían -

adoptándose generalmente. La empresa de mayor resistencia relat~ 

va al cambio de decisiones tecnológicas son de tamaño pequeño y 

de infraestructura técnica relativamente débil {v~ase Apéndice 

Estad1st1co, Tablas 31, 32 y 33). 

(b) EL COMERCIO DE TECNOLOGÍA Y Ll\ TRANSMISIÓN DE Ll\ INFORMACIÓN 

TÉCNICA 

Ya se ha dicho que ¡x:ir medio de la oferta de maquinaria y equipo 

para la Industria del Vestido en México representa un canal por 

el cual se transfieren algunos elementos tecnol6gicos necesarios 

para la producci6n de ropa. La vinculac16n tecnol6gica entre -

usuarios y proveedores de máquinas adopta dos formas. La primera 

consiste en la información t~cnica de los intermediarios hacia -

los usuarios de mclquinas, bajo la forma de instrucciones para el 

manejo y mantenimiento de ~quinas y asesor!a para hacer adapta-

cienes mecánicas. La otra forma de relaciones tecnol6gicas se --
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compone principalmente de una serie de sugerencias y pedidos es

peciales de innovaci6n o adecuaci6n de máquinas, realizadas por 

algunos confeccionistas a los vendedores de máquinas, quienes a 

su vez pueden establecer un vinculo similar con los productores 

extranjeros. 

Dada la experiencia que obtuvimos al encuestar doce fábricas 

de ropa, podernos afirmar que el conocimiento técnico proveniente 

de los oferentes de máquinas se transfiere Onicamente al sector 

formal, en especial a empresas grandes e integradas. De las fá

bricas investigadas, cinco son pequeñas y nunca han recibido ser 

vicios ni informaci6n técnica por parte de los vendedores de la 

maquinaria. Esto se debe a que su fuente principal de aprovisio

namiento de maquinaria no es el vendedor de máquinas nuevas, si

no empresas de la misma Industria del Vestido que dan a préstamo 

o venden máquinas ya usadas (de "segunda mano"). Por ello, se da 

una mayor relación tecnológica intraindustrial entre fábricas de 

este sector. 

En lo concerniente a las fábricas de ropa, sólo tres de lliS -

doce encuestadas, declararon haber recibido servicios e informa

ción de tipo t~cnico por parte de los vendedores da máquinas. -

Las empresas no integradas (es decir, con s6lo una fase del pro

ceso, como el corte) y de tamaños pequeños virtualmente no adqu.f. 

rieron tecnología por el conducto antes mencionado. Las fábricas 

de ropa que relativamente captaron mayor tecnología a través del 

proveedor de m~quinas, resultaron ser de tamaño grande y total-

mente integradas (con el proceso de producción completo, desde -

el diseño hasta el despacho de prendas) • De tres empresas gran--



184 

des, cuatro medianas y cinco pequeñas, las primeras recibieron -

varios tipos de asistencia técnica por parte del proveedor de m! 

quinas, la mitad de las segundas adquirieron ~6lo un tipo de as~ 

tencia y solamente un establecimiento pequeño tuvo un tipo de --

asistencia. El elemento tecnol6gico recibido con mayor frecuen-

cia por el grupo de empresas formales visitadas, fue la asisten-

cia para el manejo y el mantenimiento de máquinas. La asistencia 

para la seleccidn de máquinas, para la solución de problemas téc 

nicos mecánicos, as! como para la colaboraci6n en la capacitaci6n 

de mecánicos, fueron adquiridos s6lo por empresas grandes y de -

integración total (véase Apéndice Estadístico, Tabla 22). 

( c) RELACIONES TECNOLÓGICAS ENTRE FABRICANTES LOCALES 

Además de la relaci6n tecnológica entre oferentes de maquinaria 

y productores de prendas de vestir, existen conexiones interfi,E 

mas en el interior del aparato productivo de la Industria del -

Vestido, que indican la posibilidad du una Circulación intraind~ 

trial de habilidadP.s, m~quinas e informaci6n t~cnica. Tales co

nexiones responden tanto por el desplazamiento voluntario de tr!!, 

bajadores capacitados, así como por el pr~staIOO o la comercial!-

zaci6n de la maquinaria usada, y por reuniones entre los empres~ 

rios y la maquila local. 

En los siguientes incisos se analiza la importancia de la ciE_ 

culaci6n intraindustrial de tecnología y habilidades, distingui"!! 

do la referente al interior del sector formal, la relativa al --

sector informal y la existente entre ambos sectores. Para tnl -
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mente para abastecer el mercado nacional. 

( i) LOS VÍNCULOS TECNOLÓGICOS INTRAINDUSTRIALES EN LOS SECTORES 

FORMAL E INFORMAL 

Nuestra experiencia obtenida al investigar doce fábricas de ro

pa, analizando el t6pico de transferencia de tecnoloq!a y habil! 

dades entre ellas, nos sugiere la existencia de un proceso de -

transición respecto a la fuente de tal transferencia que cubre -

desde la oferta de máquinas hasta la relación intraindustrial. -

Asimismo, indica una concentración de intercambio de información 

técnica y la movilidad del trabajo con experiencia dentro del in 

terior del sector formal. 

En promedio, tales empresas empezaron a operar hace 15 años 

(algunas comenzaron hace más de 30 años y otras son muy recien

tes), con la adquisición de máquinas y la información t~cnica pr~ 

veniente del oferente de las mismas. La información (seg6.n nos -

comentaron) incluyó el manejo y el mantenimiento de la máquina, 

as! como el lay out y criterios de selección de maquinaria. Con 

el correr del tiempo, tales empresas acumularon experiencias y -

desarrollaron cuadros técnicos en ingeniería mecSnica, diseño y 

métodos de producción. Al mismo tiempo se estimularon intercam

bios de ideas tanto dentro como fuera de las empresas. Hasta 

1988, las fábricas entrevistadas -sin excepción-, fueron recep

toras o proveedoras de tecnología o trabajo calificado, o reali

zaron funciones combinadas. 
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Los medios de transferencia adoptados por la mayor parte de -

las fábricas resultaron del movimiento interfirmas de mano de -

obra con experiencia, as! como de la relaci6n de la maquila i~ 

terna. En casi todas las empresas consideradas se observ6 una 

deserci6n y una incorporaci6n de trabajadores con experiencia -

previa en el ramo, persiguiendo obtener un incremento salarial, 

prestaciones sociales y seguridad de ingresos por un perlado -

largo. 

De las doce empresas investigadas, s6lo nueve f.ibricas decla

raron haber recibido intrasectorialmente por medio de la sllbcon

trataci6n máquinas de "segunda mano" (es decir, máquinas usa

das) • Mientras que las otras tres empresas proporcionaron sus -

ideas y experiencias t~cnicas, de mercado y administrativas a -

otros empresarios del ramo, a trav~s de reuniones o comunicaci2_ 

nea. Sin embargo, este tipo de cooperación no es frecuente. Del 

grupo de establecimientos encuestados, m:is del 75% fue mcrs recee_ 

tor que fuente de tecnolog!a y/o habilidades en la fabricación -

de la ropa, tanto a nivel global, como por tipo de medio de trarl! 

fc1encia. 

El desplazamiento de algunos trabajadores con experiencia de 

una a otra empresa se efectQa en un contexto de diferenciación 

de pagos al trabajo por grados de habilidades y por el tamaño de 

las fábricas de ropa. 

Algunas empresas medianas se quejan de que algunos operarios 

y mecánicos desertan, una vez que ellas les habían proporcionado 

las oportunidades para incrementar su destreza, por los motivos 

que las mismas no pueden satisfacer sus demandas de salario. De 
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siete empresas que declararon haber contratado personal con exp~ 

riencia procedente de otras fábricas de ropa, dos de ellas em

plearon a trabajadores provenientes del sector informal, en los 

derm!s casos, los trabajadores ve!an de fábricas de rrenor tamafu. 

Como ya mencionamos, la cooperación t~cnica entre fábricas de 

ropa no es frecuente en esta industria, y cuando esto sucede tal 

cooperaci6n consiste en el intercambio de información e ideas -

principalmente sobre la selección, negociación y compra de máqu! 

nas, as! como de la soluci6n de problemas t~cnicos. Los empresa

rios captan o proporcionan varios tipos diferentes de conocimie!! 

tos técnicos y/o administrativos. 

(11) LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA HACIA EL SECTOR INFORMAL 

Para la clara comprensión de cómo se da la transferencia de tec

nología en el llamado sector informal del sector de la confec

ción, vamos a exponer someramente la experiencia que obtuvimos -

al encuestar a siete talleres de maquila domiciliaria, en los -

cuales laboran una o dos personas en promedio, las cuales no peE_ 

ciben por su labor salario alguno y rtnicamente se ven retribui

das por la cantidad de trabajo que realizan (el llamado pago a -

"destajo"). 

Así, los canales principales de transmisión tecnológica y ha

bilidades, lo constituyen la movilidad de la mano de obra y la -

relación de maquila que conecta al establecimiento informal con 

empresas formales. Tal relación permite al taller sobrevivir, -

m!s no ha demostrado contribuir a elevar sus &tatu~ económico y 

tecnol6g1co. 
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De los siete talleres, todos recibieron indicaciones sobre la 

calidad del producto a coser y se establecieron con personal de 

experiencia que, principalmente por razones socioecon6micas (co

rno madres necesitadas de ingresos pero requeridas en su hogar) , 

decidió tener una máquina de coser en su casa y laborar alli pa

ra una f4brica o un comerciante. Se percibió que casi todas las 

máquinas utilizadas por estos talleres son de "segunda mano", 

sencillas y, en todos los casos, el cliente las prestó. A su vez, 

los establecimientos informales fuera de poca mano de obra fam!_ 

liar que busca un trabajo asalariado en una fábrica de ropa for

mal, no ofrece un solo tipo de informaci6n t~cnica a estableci

mientos formales ni a informales: Por lo cual, la G.nica v!.a de -

propagaci6n al interior del sector informal ha sido el adiestra

miento de una persona en promedio (pariente del responsable del 

taller) por cada una de los siete talleres investigados: persona 

que puede establecerse como maquilador informal o emplearse en -

el sector formal. 

La escasa transferencia de tecnología -en un contexto de po

breza y subempleo que prevalece en el sector informal- no ha CO!!. 

tribuido en nada a fin de elevar los .6.ta.tu.6 econ6mico y tecnol6-

qico de este sector. 

En seis de los casos referidos, los pequeños talleres traba

jan para un solo cliente, el cual es el mismo desde que ellos se 

establecieron. En tres de ellos, el cliente es el dueño de la f! 
brica en donde el maquilador trabajaba anteriormente. Es impor

tante mencionar que ninguno de estos talleres produce directame!!_ 
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te para los consumidores, aunque en ocasiones realizan trabajos 

sobre pedido para algunos consumidores. S6lo un taller de los -

siete considerados maquila a varias fábricas de ropa que son pe

queños comerciantes¡ cuando no realizan trabajos para éstos, el 

rnaquilador .Produce prendas en pequeña escala para venderlas por 

su cuenta a algunas tiendas de ropa. De los siete talleres visi

tados, cuatro de ellos se especializan en producir un solo tipo 

de prenda. 
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DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

EJEMPLO 

La empresa familiar ..,Denneton 11 es la mayor fábrica de confecci6n 

de ropa en Italia, registrando ventas anuales cercanas a los mil 

millones de d6lares en el mundo entero, y de rápido crecimiento. 

Su estrategia consiste en participar en las etapas de valor agr~ 

gado, donde es ventajoso tener una grande escala y de subcontra-

tar el trabajo de cosido por empresas pequeñas. El presente es

quema describe claramente la estrategia a seguir por esta com

pañia. 

EMPRESA BENNETON 

($1000 millones de d6lares de ventas) 

~OOIE 
PA'IKHS !E lEl1\NDI\ 
EN "TIDl>o JEAL• POR 
1'EDID !E ~ 
mx:'ni.tmm 

PIEZAS 

ENVÍO 

VENTA AL DETALLE EN 
2500 FRANQUICIAS EN 

TODO EL MUNDO 
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El diseño es desarrollado en el interior de la empresa matriz 

y está muy actualizado a la moda imperante. El hilo es comprado 

en gran volumen a buenos precios. El acabado, siendo crítico a -

la calidad del producto, lo maneja la empresa directamente, ya 

que su grande escala le justifica plantas de acabado propias. La 

etapa del cosido la realiza en base a subcontratar a millares de 

empresas que les maquilan en Italia y en otros países. El produ= 

to vuelve a la empresa para el acabado y env.to a las tiendas. 

EJEMPLO 

EL PROCESO PRODUCTIVO DE CAMISAS 

La costura de las varias partes que componen la camisa se efe_s 

taa corntlnmente por separado. Las partes son los delanteros, tra

seros, mangas, cuello, bolsas y hombros. En particular el prcco

sido y hasta el preplanchado del cuello es un elemento importan

te de diferenciaci6n de las camisas. Su confecci6n y estilo in

dican en buena medida la calidad del producto y es lo que se pro

cura destacar en el empacado de la camisa. El cuello se compone 

de dos trozos de tela y una entretela engomada que se aloja en -

medio de tales trozos. Algunas veces incluye las varillas (ball~ 

nas) • La uni6n de las dos etapas se hace con máquinas de costura 

recta. Despu~s de que el cuello queda precosido, pasa a una mli

quina volteadora y luego se le da un acabado en una especie de -

planchado especial hecho con una máquina fusionadora. Otra parte 

es la costura de la manga. Primero se suelen coser las maneras -
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(son mangas sin los puños) y luego el puño. Éste lleva una entr~ 

tela que se une a la tela por medio de una rná:quina de pespunte -

invisible. Antes de reincorporarse a la línea de producci6n don

de se integra la camisa, el puño es pegado a la manga, se le co~ 

fe~cionan los ojales y se le montan los botones. En los delante

ros se forman y cosen ojales, y se cosen botones mediante m.!qui

nas de coser especiales para ello. Finalmente, se procede al en

samble de las partes de la prenda. 

A fin de ilustrar lo anterior, vamos a exponer la informaci6n 

que una de las f4bricas nos proporcion6. La fábrica cuenta con -

noventa y ocho trabajadores, de los cuales cinco trabajan en la 

sección de corte, ochenta en la sección de costura y trece en la 

secci6n de acabado. El tipo de diseño corresponde a crunisas con 

cuello de una pieza, puño simple y un bolsillo de pecho. 

Inven.ta.Jt.lo de m4qu.lna.s y equipo.s. 

1, Secc.{611 de coltte 

Una máquina extendedora de tela completamente automática con 

regulador de la orilla automtltico y sujetador (ancho máximo de 

la tela: 1.160 m). 

Una mesa de corte de tela con carril (ancho l. 4 3 O m x lar

go JO m). 

Un conducto de carretilla el(;ctrica para la mc'.lquina extendedo 

ra (trifl!sica, JO mm de largo). 

Una m!quina cortadora de tipo cordón con el afilador de la cu 

chilla. 

Cuatro m&.quinas cortadoras de la cuchilla verticalmente recta 

para la tela con el afilador de la cuchilla (capacidad de corte: 
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7 plq). 

30 abrazaderas de la tela (tamaño grande). 

30 abrazaderas de la tela (tipo de un toque) . 

2. Secc.i6n de c.o~.tuJLa 

35 máquinas de doble pespunte de 1 aguja con el cortahilos au 

tom:!tico. 

15 máquinas de doble pespunte de 1 aguja con el cortahilos a~ 

tom!tico. 

6 m!quinas de puntada de seguridad de 2 agujas y S hilos con 

el cortahilos automático. 

2 máquinas de hacer presillas de doble pespunte de 1 aguja -

con el dispositivo de pedal de un toque. 

3 máquinas de coser ojales rectos con el dispositivo de pedal 

de un toque. 

m4quinas automáticas de coser ojales consecutivos. 

máquina de coser botones de la puntada de la cadeneta con -

un hilo. 

2 máquinas de coser botones de la puntada de la cadeneta con 

un hilo con el dispositivo automático de alimcntaci6n de los bo

tones. 

l plancha automática de fusi6n. 

máquinas de volver puño y de planchar. 

m!quina de plegar bolsillos. 

planchas pequeñas eléctricas y automáticas. 

m.'.iquina de cortar y plegar marbetes {etiquetas) ondeados. 

m4qu1na de planchar el cuello. 



1 m~quina de vol ver el cuello. 

3. Seccdn de acabado 

máquinas automáticas de planchar el cuello y el puño. 

máquinas de planchar para formar el cuello. 
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planchas de vapor con el calorífero el6ctrico con la mesa 

de vac!o. 

5 máquinas de doblar las camisas con plancha el~ctrica. 

14 máquinas de embalar camisas. 

4. Ad.lt<tmettto~ 

15 pies prensatelas compensadores (1/32"). 

11 reglas plegables en todas partes. 

reglas plegables ( 6") . 

aparatos plegables para dobladillar la cima de tela (1/2"). 

ribeteadores de maneras de manga. 

pies prensa telas pnra dobladillar. 

Y para terminar, se ilustra el diagrama del proceso de la fa

bricaci6n de camisas. 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE LA FABRICACIÓN 

DE CAMISAS 

DELPNrEPO I~ 
(oon ojales) 

1'bntar bolsillo 

PU!bS 
(CXlll ojales y botones) 

l 

1'bntar canest1 a espalda 

Motltar tarbros a delanteros y espalda 

1'bntar mmgas 

Coser espalda con delanteros bajo 
las mangas 

M:ntar cuello 

!t:lntar ¡iuñ:>s 

Coser ojal superior al delantero 

!t:lntar botones 

R1betaar fondo 

Cortar hilos e inspeceionar 

Doblar camisa 
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GlDSARIO DE Tffil.\IUJS 

Tamaño de taA 6~bll.icu de llapa 

- Chico. Es el tamaño de la empresa que cuenta con hasta diez 

trabajadores. 

- Mediano. Corresponde a la fábrica que ocupa entre diez y -

cincuenta trabajadores. 

- Grande. Es aquella que emplea ma:s de cien trabajadores. 

l 11tcgllac.l611 

- Total. Cuando una empresa cuenta con tres departamentos de 

producci6n: corte, costura y acabado. 

- Parcial. Es la correspondiente a la fábrica que s6lo cuen

ta con dos de los departamentos mencionados. 

- Nula o no integrada. Corresponde a la empresa que s6lo tie

ne un departamento de producci6n. 

V.iVl!Jl.A.i6.icac.i6n de ta plloducc.i6n 

- Alta. Es la l!nea de camisas que cuenta con tres estilos: -

de vestir, vaquera y deportiva. 

- Mediana. Cuando la producciOn comprende una variedad de mo

delos dentro de uno o dos de los estilos mencionados. 

- Baja. Se refiere a la l!nea de camisas especializada en una 

modalidad dantro de un estilor por ejemplo, la camisa de -

vestir •econ6mica• (para el consumidor de bajo ingreso}. 
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I n61ta"-.&.t1tuc .tu1ta .ti!cn<.ca 

- Relativamente s6lida. Corresponde a la empresa que cuenta -

con más de cinco mecánicos de planta. 

- Regular. Es el caso de la f~brica que cuenta con cinco o -

menos mecánicos de planta. 

- Débil. Se refiere a la empresa que no tiene un solo mecáni

co de planta. 

Ant.lgiledad 

- Empresas antiguas. Son las que tienen ~s de 25 años de an

tigÜedad de laborar. 

Empresas maduras. son las que tienen entre 11 y 20 años de 

estar en funcionamiento. 

- Empresas nuevas. Son aquellas que tienen 10 o menos años de 

actividades. 

Ap1tovecltam.le.nto de la capa.c.idad .in.6.talada 

- Al.to. Son las que declaran un grado de utilizaci6n de su 

planta productiva entre un 90 y un 100%. 

- Medio. Corresponde al uso de instalaciones en una propor-

ci6n entre un 70 y un 90%, 

- Bajo. Se refiere al aprovechamiento de la capacidad en una 

proporción inferior a 70%. 
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11 ¿C6mo se podría hacer para que 
el consumidor, como el perro de 
Pavlov, aprendiera la costumbre 
de comprar una marca específi
ca?" 
Printer's Ink, New York, 29 de 
enero de 1960. 

En este capítulo se va a sustentar en base al análisis que real! 

zaremos de la marca, el beneficio econ6mico que conlleva desarr~ 

llar marcas propias en la Industria del Vestido por parte de em-

presarios nacionales. Ya que en esta actividad, como en muchas -

otras del quehacer ccon6mico nacional, han proliferado los conv~ 

nios de licenciaci6n del signo marcario extranjero. Situacidn -

que lejos de beneficiar a esta industria, la perjudica. 

A trav~s de un concienzudo an4lisis, se probará una forma más 

que para generar la dependencia económica en los pa!scs subdesa-

rrollados, es precisamente, mediante la concesión de las marcas 

for4neas, cuyos propietarios son las grandes corporaciones mult! 

nacionales. Ya que estas empresas mediante cláusulas impuestas -

en los contratos, reafirman su poder nomp:::iU.stico en el mercado -

(en este caso, en el mercado de las naciones en v!as de desarr~ 

llo). 

Para efecto de este propósito, se va a plantear la forma en -
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que ha evolucionado el signo. marcario a través del tiempo. Acto 

seguido, se van a exponer las razones por las cuales los teóri

cos de la marca la contemplan como un mecanismo regulador benéf~ 

ca para el consumidor. Una vez hecho lo anterior, se enfatizará 

el justo medio de lo que significa poseer una marca registrada -

propia. 

El lector deberá tener en cuenta, que se está haciendo abstra~ 

ci6n de casos particulares. Ya que el fenómeno de estudio es tan 

amplio y complejo, que cada inciso es un tema propio. No obstan

te, creemos que al abordar cada uno de los temas propuestos, e~ 

plimes y cubrirnos ampliamente nuestro propósito. Asimismo, a lo 

largo de nuestra investigaci6n no hacemos distinción al~una en

tre marca de fábrica, marcas de servicio, marca registrada y no~ 

bre de fabrica. A excepción de que se indique otra cosa, todos -

estos términos se expresarán simplemente como marca registrada o 

marca. 

l. EVOLUCIÓN DEL SIGNO MARCARIO 

Los orígenes y razones de marcar (a fin de diferenciar) art!cu

los, se remontan a muchos años atrás, y probablemente todo se -

originó con objeto de indicar a quién pertenecía y/o qué caract~ 

rísticas pose!a. Se podría decir que los antecedentes m!s remo

tos del signo marcario son los distintos sellos que se utiliza

ron en la antigÜedad y que hoy en d!a lo representan las marcas 

registradas (MR) , 

La bibliograf!a concuerda en que la concepción original, por 
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la cual fue creado el signo marcario, era para señalar su ori

gen. En la Edad Media ya exist!an dos tipos de clases de marcas: 
1 

la de los comerciantes, que establecían la propiedad de los art! 

culos a los cuales se fijabanf y la de producción, cuyo fin era 

indicar fuente u origen. La diferencia de uso de estos signos -

marcarios estriba en que las marcas de los comerciantes eran, en 

C..b.ótic.to ~ e.nt-i.do, marcas de propiedad, las cuales desempeñaban -

Gnicamente esa función; a su vez, las marcas de producción eran 

utilizadas por los gremios con objeto de garantizar la calidad -

de los art!culos elaborados y de igual modo, para restringir y -

controlar el ingreso de los competidores a ciertas actividades. 

Llegando inclusive a ser utilizadas da manera obligatoria. Situ!! 

ci6n que ha acarreado desde entonces "sus pro y sus contra" ya -

que por una parte identificaba al productor que hab!a fabricado 

un articulo de determinada calidad, y por otra parte, señalaba -

al qua hab1a elaborado o vendido un producto defectuoso. 

Sin embargo, tal parece que existe una aguda disc~epancia en 

relaci6n a definir un marco conceptual que permita esclarecer el 

momento mismo en que surgen las marcas modernas como tales. 

Al respecto, Pedro Rof fe sustenta desde la 6ptica del sistema 

de propiedad intelectua12 que el momento mismo "surgi6 antes de 

la Revoluci6n Industrial, en pleno desarrollo del sistema corpo

rativo. Siendo las patentes y las marcas privilegios otorgados -

por la corona o por los gobiernos en un marco t1picamente merca!! 

tilista. El primer r~gimen de patentes y marcas que presentaba -

las principales caracter!sticas contemporáneas, fue el aCJptado 

en 1974 por la Reptlblica de Venecia. El siguiente estatuto de es 
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pecial importancia en esta materia fue la ley inglesa sobre los 

monopolios de 1623 •. uEn los EUA se promulq6 en 1790 •.•. Francia 

promulq6 su primara ley en 1791". 3 A su vez, Surendra J. Patel -

afirma que "las marcas registradas modernas nacieron realmente -

en la segunda mitad del siglo pasado, aunque en alqunos casos su 

origen puede rastrearse hacia el siglo XVIII •••. Francia aprobó 

una ley sobre marcas en 1857, el Reino Unido lo hizo en 1862, y 

los EUA en 1870. Alqunas de las marcas hoy en d!a famosas, se 

crearon en los t1ltimos decenios del siglo XIXJ por ejemplo, Qua

ker (aceites lubricantes y derivados) en 1895, Coca-Cola (ref~ 

cos) en 1896, Kodak (productos fotogrHicos) en 1885", 4 

Al respecto, opinamos que el desarrollo de la marca típica de 

la Edad Media cuya transici6n desembocó en la hoy moderna marca 

* registrada llev6 varios siglos y fue consecuencia de grandes --

transformaciones en el funcionamiento de los sistemas ccon6mico 

'í legislativo. 

(a) LA FUNCIÓN DE LAS MARCAS REGISTRADAS 

En este capitulo se trata de una pl~yade de funciones que tiene 

el signo marcario registrado moderno. No obstante, diremos que -

* Las diferencias básicas entre las marcas modernas y las mod1ev~ 
les se pueden resumir en que aquéllan no son obligatorias, como 
lo eran ~stas (por lo general es el vendedor quien decide usar 
o no una marca registrada), y en que las marcas modernas no es
pecifican la propiedad de un bien, como sucedía con las marcas 
de propiedad del medievo. 
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la función principal por la cual fue concebida la marca registr!!, 

da moderna, se basó en el principio de salvaguardar al productor 

de los esfuerzos de otro fabricante por hacer pasar sus produc-

tos como si fuesen del primero. Acci6n que dcsemboc6 en una se

gunda función principal, la cual está estrechamente relacionada 

con la protecci6n a la propiedad intelectual que intenta acabar 

con la "competencia desleal y la piratería". 

La bibliograf1a indica que esta segunda funci6n fue esgrimida 

buscando "proteger• al consumidor, ya que ampara la calidad del 

producto disponible. Es decir, se sustenta de que toda vez que -

el consumidor rastrea el origen de un determinado art1culo, las 

marcas hacen posible que se facilite la decisión por adquirir-

lo; v. gr., una vez que se tiene identificado un producto en ba-

se a la marca que lo fabrica y respalda, el consumidor al verse 

satisfecho volverá. a comprarlo, en caso de no estarlo, no lo ha-

r.S.. Asimismo, como el mundo está lleno de marcas, los fabrican-

tes argumentan que es necesario otorgar protección jurídica a -

las marcas registradas, ya que tal medida ayudarti a proteger y -

orientar a los consumidores contra posibles confusiones en el --

mercado. Y dentro de tal contexto, las marcas permiten y facili

tan el control de calidad que realizan los propios consumidores 

de acuerdo a su experiencia. Sin embargo, S. A. Oiamond plantea 

que •una marca registrada no garantiza necesariamente una buena 

calidad. Lo que garantiza es la coherencia (de compra)". 5 

En la actualidad, notaroos que existe un gran nGmero de sig

nos marcarios registrados (y otros no) , raz6n por la cual la pr.f. 

mera función de las marcas (lugar de origen) se ha desvirtuado; 
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lo cual repercute en la segunda funci6n original de las marcas -

(identificación o garantía de calidad); situaciones que han pue! 

to en tela de juicio su eficacia como mecanismo regulador~ 

En virtud de lo anterior, un informe del Consejo Econ6mico de 

Canad! dice lo siguiente: "Es atil tratar de evaluar la eficacia 

del sistema de marcas reqistradas para proporcionar información 

a las compradores. Esta func16n no se ha cumplido tan bien como 

hubiera sido posible. Entre las razones para que ello ocurra, d!._ 

be señalarse que la ley pone su acento, sobre todo, en la prote~ 

ci6n de los intereses del productor o del vendedor, lo cual fav2 

rece s6lo de modo indirecto el interás del comprador por tener -

una informací6n mejor y más completa. Por supuesto, otra razón -

es que la marca, en s! misma, es un modo muy abreviado de expre

sar todas las cualidades de un producto o servicio, y ello limi

ta el alcance de su papel informativo. No obstante, deben y pu! 

den efectuarse mejoras importantes en este sentido."6 

{b) DIFERENCIA ENTRE MARCAS REGISTRADAS 'i PATENTES 

En p'rrafos anteriores se ha hablado someramente de las paten

tes, las cuales al igual que las marcas registradas est4n inmer

sas dentro del contexto de la propiedad industrial. Y no ohstan

te que pueden existir factores susceptibles de apliearse en llltl

bos casos, existen diferencias palpables entre estos dos campo-

nentes del sistema. Por lo que se considera necesario resaltat ~ 

en forma concisa las analogías qu~ ~xiste1 ··ntre> el los, así como 

diferencia y funci6n espec!ficas. 
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Tanto las marcas registradas como las patentes de invención, 

se les considera como activos intangibles y son reconocidos den

tro de los derechos de propiedad industrial; y a pesar que se d~ 

senvuelven por senderos diferentes, otorgan a sus propietarios -

un relativo poder!o en el mercado. 

Hay que recordar que en torno a las patentes se suscitaran -

grandes controversias a lo largo del siglo XIX. Puesto que en la 

coyuntura de aquel entonces (liberación del comercio internacio

nal bajo el lema de libre comercio), no hab!a cabida para los m~ 

nopolios temporales. Situaci6n que en 1873 cambió como resultado 

de la Exposición Universal que se realizó en Viena, la cual fue 

proroovida por los Estados Unidos de América. Exposición en donde 

se destacaba la interdependencia de los sistemas nacionales y la 

creciente necesidad dP nmpliar la protecci6n extrafronteras de -

los pa!ees, con objeto de impedir que una invención hecha y pro

tegida en el seno de uno de ellos, se transformase en propiedad 

comdn de los pa!ses colindantes. 

Para el año de lBl:U, se adopt6 en París el Convenio Intern~ 

cional para la Protecci6n de la Propiedad Industrial (mejor con~ 

cido como el Convenio de París). Entre la serie de principios b! 

sicos que se implantaron en el mencionado Convenio, emerge como 

el m4s importante el relacionado con el tratamiento nacional, en 

donde los ciudadanos de cada uno de los países miembros del tra-

tado, gozan en todos los dem6.s de las mismas ventajas 

ci6n que los naturales. 

pro tes 

Por lo que toca a las patentes, la concP.si6n de un monopolio 

durante cierto tiempo constituye, en sí misma, un índice de di-
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cho poderío en el marcado: mientras que en el de las marcas re-

gistradas, este poderío se logra en base al desarrollo y lealtad 

hacia el signo marcario. Corno podemos observar, aunque los resul 

tados econ6micos son similares (tener poder en el mercado), su -

fundamentación es muy distinta. En el caso de las patentes, és

tas se conceden con objeto de estimular la invenci6n tanto de e~ 

presas privadas corno de individuos, a fin de divulgar rápida y -

eficazmente nuevas tecnologías. Por lo que respecta a las marcas 

registradas, no constituyen inventos y no tienen un contenido --

tecnol6gico (aunque tienen un papel preponderante en los acuer

dos de transferencia de tecnolog!a). 

"El fundamento de la protecci6n de las patentes es promover -

la innovación tecnol6gica1 de este modo, no sólo se beneficia a 

los inventores ~ino también a la sociedad. Las marcas registra

das protegen a su propietario de la llamada competencia desleal, 

as! como al ptlblico frente a la posible confusión en el mercado 

con otros productos competitivos. 117 

2. LOS COSTOS Y BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LAS MARCAS 

Han sido numerosos los estudios que se han llevado a cabo busca~ 

do analizar el beneficio económico que conlleva utilizar un sig-

no marcario. Estudios que se han realizado en base· a observacio-

nea te6ricas y empíricas, en los pa!ses desarrollados. Lo cual -

contrasta diametralmente con los escasos y aislados estudios que 

se han hecho al respecto en los pa!ses subdesarrollados. 

En virtud de lo anterior, los estudiosos de la "teoría de la 
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marca" sustentan que tanto las experiencias como los resultados 

obtenidos en sus análisis, son susceptibles de ser aplicados en 

las econom!as en vías de desarrollo. 

Dentro del contexto de la "teoría de la marca" se plantea que 

el signo rnarcario tiene una dicotom1a en su función: en primer -

lugar, desde el punto de vista del comprador y en segundo lugar, 

desde el punto de vista del vendedor. En el primer caso, las ma~ 

cas (se afirma) respaldan un cierto nivel de calidad contenida -

en el producto. En el segundo caso, las marcas identifican a un 

productor exclusivo ya establecido en el mercado, el cual inten

ta afianzar su prestigio comercial. 

En base a ello, se desprenden los beneficios y costos socia 

les que traen consigo la marca registrada. Los beneficios se tr!! 

ducen al momento en que el comprador asocia una marca con el ni

vel de calidad del producto, de este modo, disminuye el margen -

de error de compra. En cuanto a los costos sociales, 6stos se e!}_ 

cuentran principalmente en las grandes cantidades de recursos 

que se invierten en las compañías de publicidad, con objeto de -

dar a conocer una nueva marca o afianzar el ·prestiqio comercial 

de una ya establecida, ya que la publicidad genera diversos cos

tos sociales, entre los que se encuentran los errores de compra 

y el poder econ6mico que se obtiene. Costos que resultan espe-

cialmente altos cuando los consumidores miden la calidad del pr~ 

dueto en términos de marca y publicidad. 
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(a) BENEFICIOS 

En este rubro, el bienestar del consumidor emerge como c.ond.it.lo 

4-lne qua non para medir el nivel de los "beneficios 11 obtenidos. 

Dentro de este contexto se busca que el comprador obtenga 11 m.!is -

por su dinero11 
• 

Cabe recordar que: "En el mundo puramente teórico y muy idea.;. 

lizado del economista, el mundo de la 'competencia perfecta', no 

da lugar para la mejoría. El bienestar del consumidor se maximi

za mediante la asignaci6n óptima de los recursos y la intachable 

eficiencia t~cnica. En este escenario abstracto no caben las ma! 

cas, debido, entre otras cosas, a los siguientes supuestos: i) ~ 

dos los productos incluidos est4n siempre 'estandarizados• y 

ii) todo.a los consumidores buscan alcanzar sus metas individua-

les de max1mizaci6n del bienestar con la ayuda del conocimiento 

perfecto.• 8 

Dentro del planteamiento anterior, se entiende por conocimie!1_ 

to perfecto a una serie de supuestos que rigen el comportamiento 

del comprador, tales corro: 

- que es un experto en la compra, y por tanto, puede apreciar 

objetivamente la calidad del art!culo; 

- tiene perfectamente definidas sus necesidades de compra 1 

- estl plenamente consciente de todas las al terna ti vas de CO!!!: 

pra y de las condiciones que ofrecen los vendedores. 

De tal forma, al p:Jseer el consumidor tales "conocimientos de 

compra• seda muy dif!cil (imposible) que tanto los productores 

como los comerciantes les vendieran art!culos que no necesitan1 
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exagerar la supremacía de una marca sobre otra; cobrar precios -

superiores de un mismo producto, el cual está disponible en otra 

parte y a menor precio. En resumen, es poco probable que los ªº!!. 

sumidores cometieran costosos errores de compra. Sin embargo, la 

realidad es otra. Ya que "los compradores son a menudo falibles, 

crt!dulos, ineptos y aun estt.1.pidos" . 9 Se ha visto que la ·mayoría 

de los consumidores carecen de información alguna que pueda ayu-

darles a no cometer errores de compra. De tal forma, al reducir 

gradualmente los errores de compra, los beneficios sociales ir4n 

apareciendo. 

Para poder apreciar el justo medio de los beneficios preve-

nientes de las marcas, es necesario realizar un somero análisis 

de los errores m~s comunes que encierra el acto de comprar. As! 

se tiene: i) errores por acción y ii) errores por omisi6n. 10 Se 

dice que se cometen errores por acción al comprar, cuando un co~ 

sumidor sobrevalda equivocadamente la calidad de un bien o una -

marca, acción que redunda en adquirir una cantidad mayor de lo -

que comprar!a si tuviera un conocimiento pleno del artículo. En 

las siguientes gr!ficas (la y lb) se pueden npreciar las cons~-

cuencias de tales compras. 
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Q 

En ambos casos, la curva de la demanda err6nea está localizada a 

la derecha de la curva de la demanda correcta, ya que el conswn!. 

dar mal informado desea comprar mayor cantidad a cada precio po

sible. Es decir, compra más al precio prevaleciente P. La dife-

rencia de los dos casos citados es el grado de error de compra, 

lo que se traduce en pérdidas monetarias para el consumidor. La 

gr4fica la. ilustra un pequeño error por acci6n, representando la 

pérdida monetaria del comprador la superficie sombreada ABC. La 

cantidad total de exceso de gasto <Q.1 A B Q.2) no puede tomarse -

como la cantidad perdida por el hecho de que el consumidor obti~ 

ne beneficio dentro del errdneo gasto excesivo. Por lo tanto, la 

pérdida eat! constituida por el gasto excesivo (superficie Q.1 A 

8 Q.2) menos el beneficio obtenido ( Q.1 A C Q.2) , es decir, la pér

dida la representa la superficie sombreada ABC, 

La 9rlfica lb "11usera un error por acci6n mayor. Lo que se d,!: 
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be a que al precio P, el consumidor no debe adquirir cantidad a!_ 

guna del productoJ no obstante y en forma err6nea, compra la ca!! 

tidad OO .• De igual forma que en el caso anterior, el beneficio -

de estas compras es la superficie situada abajo de la curva da -

la demanda c~rrecta, mientras que el qasto total está represent~ 

do por la superficie OPFQ.. Como se observa, la p~rdida es enonre. 

En caso extremo, cuando la mercancía o marca de que se trate es 

totalmente inótil para el consumidor, la pérdida del bienestar -

equivale al total gastado. 

Los errores por omisión representan todo lo contrario de los 

errores por acci6n. Estos errores aparecen cuando el consumidor 

compra menos de lo que hubiera adquirido en caso de estar plen~ 

mente informado. Las gráficas 2a y 2b ilustran las pérdidas mon~ 

tarias de tales errores. En estas gráficas, la curva de la dema~ 

da errónea está a la izquierda de la demanda correcta (y cuando 

ro.is a la izquierda se sitüe, mayor será el error). 

En el caso de la gráfica 2a se ilustra un pequeño error, en -

el que la p~rdida del bienestar equivale al área sombreada LHK. 

Esto se debe a que la corr~cci6n del error le costaría al consu

midor una cantidad adicional Q.1 L K Q2, mientras que el beneficio 

agregado equivaldría a la superficie situada abajo de la curva -

de la demanda correcta sobre el segmento Q.1 Q2, es decir, la su

pcrf icie Q.1 H K Q.2 • La superficie LIH: representa la diferencia, 

la cual se puede considerar como la ventaja neta derivada de la 

corrección, o bien, como la pérdida neta proveniente del error. 

En la gr!fica 2b se ilustra un grande error por omisión. En -

este específico caso, el consumidor es tan reticente respecto al 
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bien o marca de que se trata que no compra cantidad alguna al -

precio prevaleciente, a pesar de que adquirir!a la cantidad on -
si estuviera plenamente informado. La pérdida equivale a la can

tidad total del excedente que el consumidor disfrutaría en ause~ 

cia del error. 

E11.1tolle..6 poll om.i.6.i.dn de.b.i.doh a una &ob1te&.Umac.ú111 de.l valoll 

p 

/ 

o 

p 
Demanda Correcta 

L-ommdas/ 
errtneas 

' 1 ''2 
Pequeño error. 

Der:tanda Correcta 

./ 
Grande error 

Resumiendo, los errores de compra por acci6n conllevan a asis 

naciones excesivas de recursos para determinados productos o maE. 

caer los de omisión, conducen a asignaciones defectivas de recu!:_ 

sos para ciertos productos o marcas. Ambos tipos de errores con-

ducen: primero, a una evaluaci6n excesivamente de una marca; se-

qundo, entraña con frecuencia una apreciaci6n excesivamente pes! 

mista respecto a otra. 
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(b) COSTOS 

En el inciso anterior se plante6 (de acuerdo con los lineamien-

tos propuestos por los tedricos de la marca) que los beneficios 

provenientes del signo marcarlo est~n en relaci6n directa con el 

conocimiento que posee el consumidor sobre el producto (respald_! 

do por aquella marca) • Con ello, los diferentes errores que se -

cometen son, por un lado, ensalzar la calidad de un producto y -

por otro, desconfiar en extremo de los articulas disponibles. En 

ambos casos, la ignorancia (falta de conocimiento) sobre la mar

ca o producto por parte del consumidor juega un papel trascende~ 

tal. 

Concomi tantemcnte a lo anterior, están los costos (financiero 

y social) provenientes de las marcas. 

Es importante decir que no se pretende adentrarse en el monto 

de estos costos, ya que 6stos varían de acuerdo al producto o -

marca. Lo que se busca es sUbrayar que en la medida en que las -

marcas registradas sigan perpetuando los errores de compra, as! 

como el poder monopolistico que generan, en esa misma medida im

pondr4n a la sociedad costos superiores a sus costos financie-

ros. 

3. COMPORTAMIENTO ';{ DESARROLLO DE LAS MARCAS EXTRANJERAS EN LOS 

PAÍSES EN DESARROLLO 

Las marcas extranjeras han ido adquiriendo una considerable im

portancia en las economías de los paises subdesarrollados, ya 
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que el nC1mero de marcas ha ido en creciente aumento, sobre todo 

en los paises africanos y asiáticos. Si tuaci6n que se puede apr! 

ciar en los registros de cada pa!s, observando que los signos --

marcarías extranjeros tienen el más alto valor econ6mico as! co

mo la mayor importancia en cada sector de: la econom!a. 11 Dentro 

de estos paises, los propietarios del signo marcario despliegan 

grandes campañas publicitarias, con objeta de afianzar su poder 

monopol!stico en el mercado. Los resultados de tal despliegue de 

recursos no s6lo inciden de manera negativa en las economías de 

los países subdesarrollados, sino tambi~n en los aspectos social 

y cultural de los mismos. No se puede negar (ya que los hechos -

así lo demuestran) que el comportamiento diario de los habitan-

tes de los países en vías de desarrollo y sobre todo en los sec-

toree ricos, el uso de los art!culos de marca extranjera tienen 

l!lllyor influencia. Siendo tan grande la influencia en los produc-

tos de consumo, que no s61o han distorsionado su consumo sino 

que han redefinido la mayor parte de sus necesidades básicas. 

La siguiente cita ilustra la realidad de tal situaci6n ennl.IC!. 

tro pa!s: •La vida de las clases media y alta tienen un estrecho 

parecido con la de las mismas categorías en los EUA. Cada mañana 

el mexicano se afeita con una m.5.quina GuLl.te.te T1t.ac 11 después -

de aplicarse una crema Old Sp.lce., o si no, enchufa su mS.quina -

elfctrica Sumbeam o Rem.lng.ton. Se baña con jabOn V.lal, Palmo.Uve 

o Cotga.te, despuAa de haberse lavado el pelo con champa BILeck. -

Usa luego, antes de peinarse, acondicionador de cabello A.tbe.1t.to 

VO 5 o un rociador AJtam..é..4. Entre sus prendas de vestir hay cami-

sas A1t.1tow, corbatas Coun.te..&.s MaJLa., zapatos FloJt.Ahe..lm, mancuemi-
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llas H.fokok '!/ trajes HaJtt Scha66en<?Jr. 5 MaJt« Sus alimentos se -

conservan en un refrigerador Gene.1tal Etecbt.i.c O Wei..t.lnghoui.e. En 

el desayuno es probable que consuma cafá San ka o Maxwell Houi. e, 

avena Q.uakeA o Ke.l.togg'.6 R.lce K1t..é..6p.le.6 o inclusive, hot cakes 

preparados con harina Aun.t Jem.lna, que pueden haberse cocido en 

un aparato de la marca 04.te1t. Se lava los dientes con dentr1fico 

CJtut o Bú1aca '!/ con un cepillo VJt, We6t o Tek. Va a su trabajo 

a bordo de un FoJtd, Vodge o ChevJtolet. Escribe con una pluma Pa~ 

keJt o Shea66eA, sobre papel bond de K.lmbeJtly-ClaJtk, Fuma ciga

rrillos W.ln¿.ton o Ma1ttbo1to y los prende con un encendedor 

C1ticket. Las fotocopias que utiliza se hacen en una reproducto--

ra Kodak o Xe1tox. su secretaria escribe en una máquina lBM ••• , 

Una retahíla de marcas extranjeras podr!a recitarse para descri

bir la vida de la rutina de una familia mexicana de la clase -

media. " 12 

Es por todo esto, que se hace necesario un estudio objetivo -

del comportamiento de la marca extranjera en los pa!scs en desa

rrollo, con objeto de resaltar el papel trascendental que tiene 

el signo marcario en la econore!a. 

(a) EL COMPORTAMIEN'IQ DE LA EMPRESA TRANSNACIONAL (ET) Y DEL 

SIGNO MARCARIO EXTRANJERO 

En la Tabla 34 se puede observar el comportamiento '!/ la part1ci

pac16n de los propietarios extranjeros de las marcas registradas 

en diferentes paises del mundo en el peridodo de 1964 a 1974. 

En los paises socialista de Europa del Este, la participación 

extranjera se 1ncrement6 de manera considerable en los años ref_! 
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ridos, alcanzando en 1974 el 51%. Por lo que respecta a los pa1-

ses en vtas de desarrollo, los extranjeros participaron en el re 

qistro de marcas de un 27\ en 1964 a un 50% en 1974. Se puede -

apreciar que el Continente africano es el que tiene el mayor gr~ 

do de participaci6n extranjera en lo que respecta a las concesi~ 

nea de marcas. A su vez, Am~rica Latina es la regiOn que en los 

años referidos tiene una menor participaci6n extranjera. 

Con la creciente participaciOn extranjera en la estructura de 

propiedad de las marcas en los diferentes paises, ha sido el ma! 

ca para que tanto la concesi6n de licencias de uso de marcas ex

tranjeras a empresas nacionales y el licenciamiento a empresas -

transnacionales matrices de sus filiales, ha asentado sus reales 

en dichos pa1ses. 

Dentro de los convenios para licenciar el uso de marcas ~ 

jeras, no sólo se refiere al uso y explotaci6n del signo marca

rlo sino a otros elementos tales como la asistencia técnica, co

nocimientos técnicos no patentados (el llamado know-haw), etc. -

En general, dentro de la concesi6n de licencias de marcas se in

cluye el pago por concepto de regalías (las cuales fluctt1an en -

ca.da caso eapec1fico) • 

No obstante, aun en los convenios de licenciamiento que no 1!!, 

cluyen pagos por concepto de regal1as, el licenciatario tiene -

costos a largo plazo. Ya que debe realizar campañas pulicita-

rias con objeto de mantener y acrecentar el prestigio comercial 

de la marca. Situación que resulta en la mayor parte de los ca-

80• oneroso para el licenciatario, incluya o no el pago por con

cepto de reqal1as. 
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Los datos estad1sticos disponibles muestran que la actividad 

referente a las marcas, está cada vez en mayor medida a cargo de 

no residentes (extranjeros), no s6lo en los pa1ses subdesarroll~ 

dos sino inclusive en algunos países desarrollados, representa!!_ 

do una proporci6n importante de tales marcas como el canal dires 

to, por el cual las filiales de empresas transnacionales llevan 

a cabo sus actividades. Con lo cual, las marcas representan uno 

de los elementos trascendentales en la comercializaci6n de pro

ductos manufacturados que exportan los países industrializados. 

Muchas marcas comenzaron a usarse en los pa1ses en desarrollo 

durante las etapas iniciales de la industrialización, en primer 

instancia, por medio de representantes y posteriormente por in

termedio de filiales manufactureras. La General Electric ya te

n1a plantas en 1919 en Europa, América Latina y Asia, y desde arr 

tes realizaba operaciones de venta en Australia y ~rica. La Ford 

y la General Motors comenzaron sus operaciones de montaje en la 

dl!cada de 1920 en América Latina, Jap6n, Turqu1a y los dominios 

brit&nicos, operaciones que se agregaron a sus filiales en Euro

pa y Canadá. 

En la primer etapa del proceso de industrialización por sust.! 

tuciOn de imp::>rtaciones, se encuentra una influencia extranjera 

significativa en el desarrollo endOgeno de las industrias de bi~ 

nea de consumo. A partir de entonces se introducen te!cnicas de -

mercadotecnia que incluyen el uso de marcas extranjeras. 

Aunque las pruebas directas escasean, es muy probable que el 

licenciamiento de marcas extranjeras haya también comenzado por 

esa época, pese a que el desarrollo de la industria interna est.!!_ 
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vo b6sicamente a cargo de los empresarios nacionales, sobre todo 

durante la década de 1930 y en el periodo de la Segunda Guarra •

Mundial. 

Sin embargo, en los pa!ses en los que se gener6 el proceso de 

industrializaci6n p:>r sustituci6n de importaciones, varios secto

res manufactureros se desarrollaron con la participaci6n de las 

empresas transnacionales. fatas han actuado muy dinámicamente en 

aquellas industrias en que tienden a ser importantes las activi

dades de diferenciaci6n de productos. 

No obstante, de no existir abundante bibliograf!a al respec

to, se puede afirmar que es considerable la participaci6n que -

han logrado las filiales de empresas foráneas en las economías -

en v!as de desarrollo. En particular en el caso de México: "Las 

empresas transnacionales representan el 61. 51 del valor de la 

producci6n interna de bienes de consumo duradero y 30. 2% del va

lor de la producción de bienes de consumo (perecedero) • " 13 

Se comprende esta al ta participación como un indicador y una 

fuente de poder.to en el mercado. Otros indicadores pueden ser: -

los gastos publicitarios, los niveles de utilidades as! como los 

precios de los bienes de marca, frente a los sustitutos disponi

bles1 factores no absolutos, pero que siguen pautas bien defin! 

das. 

En resumen, se ha hecho referencia a ciertos indicadores de -

poder!o en el mercado, refiri~ndonos en especial a aquellas em

presas cuya principal actividad es la mercadotecnia y en donde -

las marcas son el elemento m4s valioso de esas empresas, ya que 
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a su poseedor reditaa una de las más importantes fuentes genera-

doras en el mercado. 

(b) EL PAPEL DE LA MARCA EN LOS ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA 

En incisos anteriores se ha planteado que la marca en s! misma -

no constituye invento alguno y mucho menos tiene un contenido -

tecnológico. Sin embargo, en los 0.ltimos años ha sido un canal 

muy eficaz por el cual se da una dinámica transferencia de tecno 

log!a de los paises industrializados hacia las economias subdes! 

rrolladas. 14 Situaci6n que se traduce dentro de las estructuras 

del mercado de los paises receptores, en una concentracidn olig~ 

pol1stica por parte de las empresas extranjeras dueñas de la te~ 

nologia disponible, lo cual redunda en una creciente dependencia 

tecnol6gica. 

En base a investigaciones recientes, se ha podido detectar -

que dentro del proceso de oliqopolio industrial, son dos los a~ 

pectes que más sobresalen: el prL~ero, es el referente a la im

portancia que tienen las marcas como canal de diferenciaci6n en 

mercados olipol1st1cos; y, el segundo, es el concerniente a los 

conocimientos té:cnicos no patentados (el R.n.owwhow) en la comer

cialización de la tecnología. 15 Por lo cual, ha decrecido la im

portancia de las patentes dentro del contexto de la transferen

cia de tecnolog1a. 

De acuerdo al Registro Nacional de Transferencia de Tecnolo

gía de Méxioo, son siete los elementos de conocimiento tecnol6g! 

co que se comercializan en el pa!s los cuales son: patentes, ma,:: 
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cas, conocimientos técnicos no patentados (frno11.1-'1otlf), asistencia 

técnica, ingenier!a básica, ingenier!a de detalle y servicios a~ 

ministra ti vos. 16 

En la Tabla 35 se puede apreciar la frecuencia con que cada -

uno de estos elementos aparece en los contratos del Registro, lo 

cual confirma la creciente importancia que los conocimientos téc 

nicos no patentados (knotlJ-ltOt\!) tienen, as! como la asistencia -

técnica y el licenciamiento de empresas. 

Por lo que se refiere a las marcas, se aprecia que el licen-

ciamiento de éstas se suscita con más frecuencia en las indus-

trias de bienes de consumo no duradero, ya que dichas empresas -

depositan en el uso de marcas extranjeras la estrategia para di

ferenciar sus productos. 

En relaci6n a lo anterior se tiene que "la adquisición de li 

cencias de marcas extranjeras en estas industrias puede no tra

ducirse en que una o cuatro empresas obtengan el control absolu

to del mercado interno {como está impl1cito en las formas de me

dir la concentraci6n), peros! permite que distingan sus produc-

tos en el marco de sus 'espacios reales' de referencia en el mer 

cado, al gr6do de fijar precios por encima de los niveles de ce~ 

petencia. Estas empresas por lo general son de mediano tamaño, -

cada una de ellas con una proporción modesta del mercado interno 

en productos como camisas, corbatas y similares, pero cada una -

con cierta clientela 'cautiva' a su marca y poco susceptible a -

diferencias de precios".
17 

En resumen, el papel de las marcas como mecanismo de diferen

ciaci6n de los art!culos es evidente en las industrias de bie--
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nes de consumo, acentuando esta importancia en las industrias de 

bienes de consumo no duradero de menor desarrollo tecnológico -

(entre las que se encuentra la Industria del Vestido), represen

tando además un elemento trascendental en la transferencia de -

tecnolog!a. 

(e) LOS CONTRATOS POR EL USO 'i EXPLOTACIÓN DEL SIGNO MARCARIO 

Para poder usar y explotar un signo marcario registrado extranj~ . 
ro, el dueño de ~ste (el licenciante) otorga su aprobación de -

uso y explotaci6n por un tiempo definido mediante una licencia. 

El acuerdo a lo que se hace alusión aqu!, es el que suscriben 

las empresas nacionales con los propietarios extranjeros de la -

marca registrada. 

Es importante decir que en este inciso, se es~ haciendo abs

tracción de los acuerdos que suscriben las filiales de una empr~ 

sa transnacional con su matriz. Puesto que tan sólo se pretende 

resaltar los efectos que tienen estos contra tos en las econom!as 

de los paises en desarrollo. 

La bibliograf !a y la experiencia indican que en contadas oca

siones se licencia una marca por s1 sola. Ya que desde siempre -

. 
Es necesario hacer una aclaraci6n terci.inol6g ica. Desde el punto 
de vista del sistema jur!dico Dexicano no oxiston las marcas e~ 
tranjeras, ya que todo signo marcarlo que se registra en la Oi
recci6n General de Invenciones y Marcas, s6lo tiene efectos re~ 
pecto del territorio nacional. As! pues, por =arca extranjera -
entenderemos a aquellas que se originan en otro pa!s (con respe~ 
to a México), o aquellas cuyos propietarios sean una persona fi 
sica y/o moral de nacionalidad extranjera. Para más detalle, -
véase el arttculo 121 de dicha Ley. 
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ha subyacido la tecnolog!a como factor condicionante dentro de -

dichos convenios. Y no obstante que algunos paises subdesarroll~ 

dos han comenzado a regular la transferencia de tecnología por -

este canal, se sigue dando en mayor medida este fen6meno. 

Uno de los tíutOS"es que más se han preocupado por los efectos 

negativos que se tienen a largo plazo por el uso de marcas ex

tranjeras, por parte de empresas nacionales es Daniel Chudnovsky. 

Este autor plantea que las empresas nacionales que incurren en -

su licenciamiento de una marca extranjera tendientes a alcanzar 

su desarrollo comercial, si obtienen algunos beneficios, pero 1!!_ 

curren en considerables costos a largo plazo. Costos que emergen 

al momento de que el licenciatario construye un prestigio comer

cial para el dueño de la marca y no para ~l mismo. "Los esfuer

zos del licenciatario tienen como resultado un mayor prestigio -

para el licenciante. Al darse por terminado el contrato por uso 

de marca -lo cual puede ocurrir a voluntad del licenciante cuan

do, por ejemplo, las ventas del licenciatar;io hayan alcanzado ni

veles importantes-, el licenciatario se enfrentará a la párdida 

del mercado que hab1a obtenido o se ver4 forzado a usar su pro

pia marca, quiz& no prestigiada como la otra. • 18 

A continuacidn vamos a exponer en forma concisa el justo me

dio que guardan por un lado, el licenciante, y por otro, el li

cenciatario, en los acuerdos de licencia para uso y explotación 

de una marca registrada. 
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(i) EL LICENCIANTE 

La bibliograf1a indica que en los contratos de uso de marca que

da bien clara la racionalidad del licenciante. Una licencia es -

una de las maneras posibles de explotar un activo de la empresa, 

en este caso: la marca. Gracias al contrato, el licenciatario se 

hace cargo no s6lo de fabricar el producto que lleva la marca, -

sino tambi~n de realizar los esfuerzos publicitarios que manten

gan el valor de mercado de esa marca. El licenciante obtiene al

gunos beneficios directos (regal1as con base en las ventas del -

producto, un mercado cautivo para vender algunas· bienes interme

dios o insumos al licenciatario, etc.), pero sobre todo un bene

ficio indirecto trascendental: el desarrollo continuado de un -

mercado para él, mientras el producto se comercialice y venda al 

amparo de su marca. 

Es necesario diferenciar ambos tipos de beneficios. As!, el -

beneficio directo puede no ser muy alto y aun no existir, como -

ocurre en aquellos contratos en los que se licencia la marca sin 

pago alquno de regal1as. En contraste, el beneficio indirecto es 

por mucho de mayor importancia.se trata del prestigio comercial 

que recibe el licenciante gracias a la concesiOn de uso de su ª= 
tivo, prestigio generado por los esfuerzos del licenciatario por 

preservar y aumentar el valor de mercado de la marca. 

A fin de recibir los beneficios directos e indirectos praveni.e.!!; 

tes de la explotación de la marca, el licenciante ha de seguir -

una pol1tica muy cuidadosa y al mismo tiempo, ha de hacerse car

go de algunos costos, los que pueden llamarse gastos directos o 
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legales, y son los que eroga para encontrar, registrar y mantener 

vigente una marca (los cuales no son muy cuantiosos) • Los gastos 

más cuantiosos son los referentes a la creación del prestigio e~ 

mercial, es decir, los provenientes de otorgar a la marca un va

lor econ6mico. 

Sin embargo, el solo hecho de licenciar una marca no supone -

costos adicionales para el licenciante, más s! los hay cuando se 

trata de conservar el valor de ese activo,. Por el hecho de que -

la marca constituye un activo, es lo que induce al potencial li

cencia tario a buscar la concesión. Es decir, una marca es un ac

tivo en la medida en que su propietario gaste en publicidad para 

desarrollar un apego a ella entre los consumidores. Estos gastos 

constituyen erogaciones generales a cargo del propietario y son 

la causa de que tenga algo que ofrecer al licenciatario. Por tal 

razc5n, no es adecuado plantear que una licencia de uso no repre

senta costo alguno para el licenciante, excepto el relacionado -

para mantener el valor jurídico de la marca. Aunque no hay cos

tos marginales siempre existir!n algunos gastos generales deri

vados de la pol1tica general de mantener el prestigio. 

Si no existieran esos gastos generales, el licenciatario no -

estar!a interesado en obtener el usa de la marca. Es cierto que, 

una vez vigente la licencia, el licenciatario lleva la carga del 

posterior desarrollo de la marca en la localidad de que se tra

te, pero el solo hecho de buscarlas en el extranjero significa -

que ya tiene algdn valor econ6mico. Licenciar una marca que ca

rezca de valor econ6mico no tendr1a sentido alguno desde el pun

to de vista del licenciatario, a menos que la marca se incluyera 
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como una imposición del licenciante al firmar un contrato en el 

que el contenido más importante se refiere a una tecnología no -

relacionada directamente con la marca. "Sólo en esos casos espe

ciales" cae sobre los hombros del licenciatario toda la carga de 

la creaci6n del prestigio, en tanto que los costos legales son -

los Gnicos que corren a cargo del licenciante. En todos los de

más casos, ~ste tiene gastos generales que se amortizan, entre -

otras cosas, por medio del contrato de licencia. 

(11) EL LICENCIATARIO 

En los pa1ses cuyos mercados internos han reproducido mucho de -

los rasgos de la competencia basada en la dif erenciaci6n de pro

ductos, y en donde están muy extendidas las marcas extranjeras, 

se entiende (más no se aprueba) que algunas empresas nacionales 

estén deseosas de obtener licencias para explotar marcas extran

jeras a fin de desarrollar sus propias actividades comerciales. 

Como las empresas transnacionales han tenido las participaci~ 

nea principales en el mercado de los productos comercializados -

conforme a las técnicas de la diferenciación -pero no las han d~ 

minado totalmente-, las empresas nacionales pueden no sólo seguir 

en actividad, sino también tener un desempeño aceptable mientras 

trabajen con una licencia de uso de marca extranjera. En tanto -

puedan transferir al consumidor la carga de la licencia (y esto 

es posible, dado el grado de inelasticidad de precio que caract~ 

riza a la demanda de esos productos), los licenciatarios estar~n 

dispuestos a aceptar los costos directos e indirectos derivados 
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de las marcas y a ser una especie de socios menores de los lice_!! 

ciantes extranjeros. Aunque dependen del due~o de la marca para 

el desarrollo posterior del prestigio de la misma. Este tipo de 

empresas nacionales representa una parte importante de los ªCUl?E. 

dos de uso de marca, en las industrias de bienes de consumo no -

duradero; su comportamiento a pesar de su nacionalismo, no es -

muy diferente del que siguen las filiales de las empresas extran 

jeras. 

Además de este caso extremo -aunque frecuente- de dependencia 

entre los licenciatarios nacionales, pueden encontrarse otros -

que son intermedios. Algunas empresas tienen concesiones de mar

cas extranjeras, aplicables a productos seleccionados, que les -

permiten penetrar en mercados particulares, al mismo tiempo que 

desarrollan sus propias marcas para otros productos menos compl!:_ 

jos. 

En contraste con la posici6n dependiente, es muy claro, aun

que menos frecuente, el caso de las empresas independientesª Es -

decir, algunas empresas nacionales aceptan las reglas de la com

petencia por medio de la diferenciaci6n de productos y tratan de 

realizar su estrategia de comercializaci6n con base en sus pro

pias marcas, a fin de recibir en exclusiva todos los beneficios 

de la creaci6n del prestiqio ª Estas empresas aceptan a las mar

cas extranjeras s6lo cuando constituyen una condici6n para obte

ner ciertos conocimientos técnicos que de otra manera no logra

r!an. Esta. es la raz6n principal (o al menos as! la sustentan 

los sequidores de la teor!a de la marca), por lo cual apoyan de

cididamente las medidas de pol!tica encaminada a separar la con-
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tribuci6n tecnol6gica de las cláusulas restrictivas relacionadas 

con ella. Sin embargo, la raz6n fundamental que explica la debi

lidad de esta actitud independiente en relaci6n con las marcas -

se encuentra en las condiciones en que trabajan estas empresas. 

Suponiendo de una pol!tica neutral por parte del gobierno, el -

~xito de las empresas nacionales depende en gran medida de su t~ 

maño, capacidad financiera y poder!o en el mercado, por una par

te, y por otra, del grado de importancia de la participaci6n de 

las empresas transnacionales en el mercado interno. 

(iii) CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PARA USO Y EXPLOTACIÓN 

DE LA MARCA 

Se ha dicho con anterioridad que rara es la vez en que se lice!! 

cian las marcas por s! solas, sin embargo, ahora vamos a exponer 

(haciendo abstracción del papel que juegan en la transferencia -

de tecnolo9!a) de las características que imperan en los contr! 

tos de licenciamiento de marcas. 

- Por lo comtln se establece en el contrato de que las partes 

reconocen debidamente la propiedad de la marca y que t!sta, 

no puede someterse a ninguna condici6n. Al mismo tiempo, es 

frecuente encontrar cláusulas que establecen que el licen

ciatario no sólo no podrá utilizar la marca una vez termin! 

do el convenio, sino que tampoco podrá registrar una marca 

similar a la que es objeto de contrato. 

- El licenciante tiene el derecho de controlar los productos 

fabricados al amparo de su marca, a fin de asequrar que no 
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disminuyan las normas de calidad del producto. Al mismo -

tiempo, los licenciatarios están obligados a seguir las in~ 

trucciones recibidas, con objeto de mantener la calidad del 

producto. 

- En el contrato se establecen, por lo demás, no s6lo previ

siones referentes al tipo de publicidad y, sobre todo, a la 

manera en que se exhibe la marca, sino también, con frecueE 

cia, disposiciones que establecen una cantidad que debe ga~ 

tarse en publicidad, bien como un monto total, bien como -

porcentaje de las ventas. 

Los tres tipos de cláusulas reseñados corresponden especific~ 

mente al licenciamiento de marcas, pero, al mismo tiempo, los -

contratos respectivos comparten muchas caracter!sticas generales 

de los acuerdos de transferencia de tecnolog!a. En particular, -

aparecen muy a menudo cláusulas restrictivas en los contratos en 

relaciOn a restricciones territoriales bien definidas, as! como 

limitaciones en la compra de insumos. 

4. LA INCIDENCIA DE LA PUBLICIDAD EN EL CONSUMO DE DETERMINADAS 

MARCAS 

En ocasiones anteriores se ha planteado que la publicidad es un 

canal muy eficaz, por el cual se induce al consumidor ha adqu!. 

rir productos de algunas marcas especificas. Y para poder logra.E 

lo, se realizan grandes campañas publicitarias con objeto de -

acrecentar el poder monopol!tisco en el mercado por parte de los 

propietarios de tales signos marcarios. 
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Hemos notado que este fen6meno ocurre en todos los sectores -

de la econom!a, pero sobre todo, en los productos de consumo no 

duradero¡ dirigiendo las estrategias publicitarias para ensalzar 

las diferencias (supuestas o reales) existentes entre productos 

de una misma clase. 

En torno al tema se han suscitado las más grandes controver-

sias, apareciendo con ello los 11 te6ricos" que están a favor de 

la publicidad y los que están en su contra. Para los primeros, -

la publicidad es objetiva; para los segundos, no lo es. Cabe se

ñalar que para los que están a favor de la publicidad, éstos la 

ven corno un mecanismo de comunicaci6n simple l' llanamente, el -

cual tiene una función social importante. En tanto que los cr!ti 

cos de la publicidad, la clasifican como un poderoso mecanismo -

que no s6lo distorsiona los hábitos de consumo, sino que los re-

define al encauzar al consumidor a comprar determinadas marcas. 

Es importante decir que nosotros no intentarnos continuar -

acrecentando la pol~rnica sobre el terna, ya que se ha eser! to y -

hablado bastante al respecto, 19 además que tal situaci6n sale de 

la 6rbita de nuestra investigación. Lo que se pretende es demos 

trar que la publicidad es un elemento poderoso para influir al 

consumidor a adquirir determinados productos de unas cuantas mar 

cas específicas. 

Para tal efecto, el análisis de la incidencia de la publici-

dad en el consumo de determinadas marcas se hará en dos partes. 

La primera, engloba los planteamientos generales esgrimidos por 

los te6ricos que están a favor de la publicidad. La segunda, por 
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los que visualizan a la publicidad como un distorsionador en el 

hábito de consumir. 

Antes de entrar de lleno en el análisis, es conveniente hacer 

una definic16n de lo que se entiende por publicidad en su más a~ 

plio sentido. As!, por publicidad se entiende al 11 conjunto de 

tl!cnicas y medios de comunicación dirigidos a atraer la atención 

del ptiblico hacia el consumo de determinados bienes" . 20 

Los teóricos que están a favor de la publicidad argumentan -

que lista no depende de la existencia previa de marca al9una, ya 

que no es necesario referirse en forma 11.nica y exclusiva a aqud-

lla. No obstante, reconocen que la publicidad y la marca tienen 

estrecha vinculación, más existe una oposición general con res

pecto a las marcas, pues ~atas estimulan la "mala" publicidad. 

El planteamiento de estos autores sustenta que la publicidad 

es informativa, eficaz y favorece a la competencia, y en algunos 

casos, es buena y en otros inconveniente. Sin embargo, los defe!!. 

sores de la publicidad dicen que gran parte de ella es buena ya 

que ~sta es informativa. Al sustentar en que la publicidad en su 

gran mayoría es informativa, se basan en que es dirigida a los -

compradores profesionales. Cabe hacer la aclaración que el tipo 

de publicidad que en ~xico se maneja es la que aparece en revis 

tas especializadas en un género. 

Asimismo, argumentan que por el hecho de que los productos de 

consumo duradero son más caros que los de consumo no duradero, -

la publicidad es m4s eficaz en relaci6n a estos ültimos. 

Se podría seguir abundando en los razonamientos empleados por 

estos seguidores de la publicidad, pero consideramos que con lo 
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expuesto se sustenta en forma general la idea clave de sus razo-

namientos. 

En contraste con lo antes citado, otros autores sustentan que 

con el desarrollo de las marcas ha crecido en forma análoga la -

publicidad sobre las mismas. Es decir, son dos aspectos diferen-

tes pero pertenecen a un mismo espectro. Ya que gracias a la ca-

pacidad persuasiva de la publicidad se logra influir sobremanera 

en los hábitos de consumo sobre algunas marcas. 

"Las empresas hacen gastos de publicidad a fin de diferenciar 

sus productos1 las agencias publicitarias son las organizaciones 

que tienen los conocimientos t~cnicos ( kno1u-l1ow) necesarios para 

realizar esa actividad. El mensaje llega al consumidor a travt!!s 

de los diferentes medios de comunicaci6n de masas. Los peri6d!. 

cos, las revistas, la radio, la televisión, la publicidad en ex-

teriores, el correo, los repartidores y el cine, son los medios 

usuales utilizados para llegar al ptlblico que interesa a los -

anunciantes." 21 

Dentro de esta publicidad, la empresa busca proyectar una im!!_ 

gen de seriedad, calidad, prestigio, seguridad, honestidad, etc., 

buscando mezclar el objetivo comercial con el ideoldqico, el 

cual se encuentra cubierto con el ropaje de un inofensivo aviso 

publicitario. 

A su vez, los consumidores no s6lo captan el mensaje directo 

promovido por las empresas en sus campañas publicitarias; sino -

tambi6n est!n expuestos a una enorme variedad de formas indirec

tas de promover el consumo, sobre todo si son art!culos extranj!:, 

ros o fabricados bajo el amparo de una marca extranjera. 
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Una forma indirecta de promover el consumo es a través de la 

llamada publicidad subliminal, la cual seglln Pellón Barra za tie

ne sus orígenes en los estudios realizados por Sigmund Freud, 22 

en donde "un estímulo (imagen, sabor, olor, color, etc.), que se 

encuentra en nuestro campo perceptual, pero que no es atendido -

por la conciencia, es un estimulo que no se pierde sino que se -

registra a un nivel inconsciente y emerge en la conciencia cua!!. 

do encuentra una asociaci6n adecuada en el medio ambiente". 23 

As!, la publicidad subliminal es aquella que utiliza la mani

pulaciOn ideo16gica (consciente o inconsciente) de los medios m~ 

sivos de comunicaci6n con objeto de convertir a los clientes po

tenciales en eficientes conswnidores. 

"La publicidad subliminal cumple con una doble funci6n: por -

una parte, tiende a crear necesidades, ofreciendo los medios de 

satisfacerlas a trav~s de los productos que anuncia: y por otra, 

dominando a los medios de comunicación de masas. 1124 

La publicidad, ya sea nacional o extranjera se sustenta en -

los modernos medios de comunicaci6n, siendo las empresas que 

cuentan con especialistas como psic6logos, soci6logos, publicis

tas, etc., todos ellos expertos en influir tanto en los gustos y 

preferencias como en "crear" necesidades 1 las que sustentan y --

reafirman el poder en el mercado. 

En virtud de lo anterior, es que se plantea que la marca y -

la publicidad tienen una íntima relaci6n, la cual se va acrecen

tando en mayor medida. Pues "vali~ndose de las llamadas ciencias 

del comportamiento, la industria moderna penetra en la mente del 

consumidor por medio de colores, diseños o formas, para induciE 
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lo a comprar sus productos y comunicando a su nombre simpatía, -

prestigio, confianza, lo que pertenece al proceso elemental e in 

dispensable de la imagen de la marcaº. 25 

En resumen, consideramos que no hay ni "buena" ni "mala" pu-

blicidad, simple y llanamente existe la publicidad, la cual de -

acuerdo a los intereses del anunciante adquiere rasgos específi

cos. Publicidad que aglutina en sus campañas enormes recursos. -

Se9t1n la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y De

sarrollo (UNCTAD). * en 1974 estaban registradas cuatro millones 

de marcas en todo el mundo~ En ese mismo año, se registraron 

325 000 nuevas marcas. Representando los productos químicos, al! 

mentos, tabaco y textiles el 60% de esas marcas que fueron regi!_ 

tradas en las naciones subdesarrolladas .. La UNCTAD plantea que -

son exorbitantes los recursos que se dedican a la publicidad de 

determinadas marcas. En 1973, se destin6 casi el 0,8\ del produ~ 

to nacional total de los paises desa~rollados a las campañas pu

blicitarias desplegadas en los paises en v!as de desarrollo, 

mientras que en ese mismo año a la investigaci6n científica y -

tecnol6q1ca s6lo se dedic6 la mitad de ese porcentaje. 

As! pues, estimamos que es irrelevante continuar argumentando 

que existe una i;elaci6n relativa entre la publicidad y las mar

cas, ya que las pruebas sustentan lo contrario. También, es ino!! 

jetable que la publicidad tiene una relac16n directa con el con-

sumo de determinadas marcas. 

Ob. cit. 
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S. RAZONES PARA DESARROLLAR MARCAS NACIONALES EN LA INDUSTRIA 

DEL VESTIDO EN M~XICO 

Una vez vistos las caracter!sticas, el comportamiento y el des!! 

rrollo del signo marcario a nivel general, vamos a exponer nues

tras razones para justificar el desarrollo de marcas nacionales 

en la Industria del Vestido en México. Para tal efecto, se resa!, 

tar4 el papel que desempeñan las marcas extranjeras en el merca

do mexicano, as! como las repercusiones que generan en la indus

tria local de la confecci6n y en la econom!a nacional en su con

junto. 

Es importante decir, que la experiencia obtenida en relaci6n 

a c&no se ha desarrollado ... a marca registrada a trav6s del tiem

po as1 como a sus formas particulares que ha adquirido, nos ser

vir& de base para hacer una propuesta ecll!ctica, la cual buscarlt 

el crecimiento y el desarrollo de la Industria del vestido nacio 

nal. 

La base de estos planteamientos descansar& en la relaci6n ªº!!. 
to-beneficio que enmarca la licenc1aci6n de marcas extranjeras -

por parte de empresarios nacionales1 relac16n que engloba tanto 

el costo-beneficio privado como el social. En el primer caso, se 

definirln los beneficios que obtiene el empresario nacional de -

la confecc16n, al momento de suscribir un contrato de uso y ex

plotaci6n del signo marcario extranjero, de igual forma se expo!!. 

drl lo que le cuesta (pago por concepto de regalías, publicidad, 

etc.). El costo-beneficio social lo constituye la salida de div~. 

sas como consecuencia del pago de tal convenio, as! como las ve!! 
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tajas que a la industria y a la economía nacional le pueden red,! 

tuar dicho contrato. 

La hip6tesis a comprobar se contempla en la siguiente cita: -

"Al adquirir un usuario mexicano una marca para su utilización -

en el pa!s, se imponen nonnalmente condiciones que se traducen -

en una peligrosa dependencia. Se obliga al usuario de la marca -

extranjera al pago de una regal!a determinada, a la realización 

de publicidad a favor de ella e inclusive a la compra del equipo 

y el uso de sistemas que corresponden a las características de -

la marca." 26 

(a) LA TEORÍA DE LA MARCA 

Al igual que la marca tiene muchas funciones, tambi~n posee mOl

tiples definiciones. Una vez más, nosotros nos hacemos al margen 

de las controversias que se suscitan en tal ámbito. As!, de -

acuerdo a la experiencia obtenida se va a definir a la marca de!_ 

de dos puntos de vista: el primero, desde la 6ptica explicativa 

de la ciencia jurídica¡ el segundo, dentro del ámbito económico. 

Desde el punto de vista jurídico la marca es "un signo disti~ 

tivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distin

guir sus productos o servicios de la competencia" 127 y dentro -

del ámbito econ6mico, "un signo que tiende a proporcionar a la -

clientela una mercanc!a o un servicio cubierto pablicamente con 

su garantía•. 28 
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(i) FUNCIONES TRADICIONALES 

En incisos previos se subrayaron las funciones por las cuales -

originalmente fue instituido el signo marcario. Ahora, vamos a -

incluir a las anteriores funciones (distinción, protecci6n, ga

rant1a de calidad, procedencia), la de propaganda. Para tal efe~ 

to, se reswnir4n dichas funciones desde la personal 6ptica de -

llildegart Rondón de Sanso: 29 

- La función de distinción o carácter distintivo deriva de la 

esencia misma de la marca, obedeciendo a su propia dcfin1-

ci6n, por cuanto la marca es el objeto destinado a distin-

guir un producto de otro de un mismo género. De acuerdo con 

tal func16n es el producto considerado en s! · mismo a lo 

que el consumidor dirige normalmente su atención. 

- Adem.4s la marca puede tener una funci6n de protecci6n, en -

virtud de la cual defiende a su titular frente a sus presu~ 

tos concurrentes, protegiendo simult.!lnearnente al pdblico de 

los usurpadores, por cuanto es en virtud de la marca que 

el comprador reclama el producto. 

- La marca puede llenar una funci6n de garant!a de calidad. -

La calidad del producto es lo que intrínsecamente lo calif! 

ca, ¡x>r cuanto lo que el comprador busca al adquirir el pr~ 

dueto es una calidad determinada, con prescindencia de la -

empreaa que fabrica el producto cuyo conocimiento es algo -

secundario para el consllm.idor. 

- TambiAn la marca llena una funci6n de propaganda, por cuan-
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to ella puede constituir un "reclamo" del producto, siendo 

su fuerza de atracción. 

- Finalmente, existe una función de indicación de provenien

cia, considerada en un tiempo como la nota predominante de 

todo signo distintivo, en virtud de la cual la marca lleva 

en s! una referencia a la empresa. 

En virtud de lo anterior, concluimos que Rondón de Sans6 re

fuerza lo que se planteó con antelación. Sin embargo, la experieJ2. 

cia indica que en la realidad la marca registrada moderna sola

mente puede cumplir con una de las funciones· principales descri

tas, sea cualquiera de las citadas. Con ello enfáticamente se -

desmienten los planteamientos propuestos en la teoría de la mar

ca tradicional. Situación que se plasma, por ejemplo, en la "ga

rantía de calidad" que proporciona la marca. A ese respecto, con 

excepción de unas cuantas marcas de prestigio verdaderamente in

ternacional, la experiencia en el caso de M~xico permite susten

tar que, al menos en dos sectores industriales donde se utilizan 

con profusi6n marcas extranjeras, los productos de ninguna mane

ra tienen la calidad de aquellos que se fabrican en el país de -

origen. Industrias que a saber son de la perfumería y cosméticos 

y la vitivin1cola. 

Nuestra posici6n al r2specto es que la función básica de la -

marca es la de distinguir a un producto de otros de un mismo gé

nero o especie. Sin embargo, que no se piense que tal proceso es 

fácil y simple. Ya que "existe todo un proceso que arranca con -

la diferenciaci6n del producto, continO.a con su identificaci6n a 

trav6s de la marca y modelo, sigue con la informaci6n sobre el -
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producto diferenciado, y termina con el esfuerzo de persuaci6n 

sobre el consumidor. La marca es por lo tanto, un eslabón fu,!! 

damental en esta secuencia diferenciaci6n-identificaci6n-info;:_ 

maci6n-persuaci6n". JO Y para lograr su consecución se invierten 

grandes recurs:lS• No obstante, "la marca no requiere necesaria--

mente un producto previamente diferenciado, y está m.\is ligada a 

permitir la identificaci6n del producto y el proceso de persua ... 

ci6n y propaganda poaterior•. 31 

(ii) LA FUNCIÓN ECONÓMICA DE LA MARCA 

Dentro de est.e rubro, la funci6n de diferenciaci6n tiene segttn -

Nadal Egea un doble prop6si to: proteger al consumidor de la con

fus16n y al productor de la competencia desleal. 32 Sin embargo, 

consideramos que este autor m3s bien se refiere a la función de 

protecci6n de las marcas que a la de distinci6n. 

No se puede negar que desde el punto de vista teórico, la ma!: 

ca puede tener un papel de protección, m~s en el caso particular 

de Mltxico, las pruebas demuestran que la función más importante 

de la marca es de !ndole econ6mica y se relaciona con la corner

cial1zac16n de los productos. Asi pues, la funci6n de distinciOn 

se encuentra hoy en d:!a subordinada a la funcidn de la mercad~ 

tecnia. 

Por otra parte (y como ya se dijo), a diferencia con lo que -

sucede con las patentes, la marca otorga a su titular una venta

ja monopol!stica permanente y no s6lo temporal, pues la viqencia 

de una marca puede prorrogarse indefinidamente, ya que su regis

tro puede renovarse sin l!mi te. 
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Sin embargo, segGn Ren~ Fruit, 33 la marca otorga a su pose~ 

dor una ventaja permanente pero no as! un monopolio propiamente 

dicho, ya que cuando menos existen productos similares que pue

den competir con el que ostenta la marce .• 

Al existir la posibilidad de que la marca otorgue a su titu

lar un incremento en sus utilidades, el nl'.lmero creciente de con

tratos de licenciamiento para uso y explotación de marcas de pr2 

cedencia extranjera, se debe a que el industrial nacional prete!!_ 

de asegurar para si un mercado cautivo, lo que se traducirá en -

una mayor rentabilidad a su inversión. Situación que a nuestro 

juicio es erróneo, puesto que la situación de dependencia que -

emerge al utilizar una marca ajena pone en peligro la inversión 

misma. 

En México est4n aumentando el uso y explotaci6n de marcas ex

tranjeras, especialmente de origen estadounidense, franct!s e it~ 

liana en la Industria del Vestido nacional, porque los empresa

rios de esta rama están convencidos de que la utilizaci6n de las 

mismas les permitir! obtener cuantiosas utilidades. 

No tienen en cuenta estos empresarios que s6lo piensan en el 

futuro inmediato, que otro de los efectos que se generan cuando 

se utiliza una marca ajena mediante una licencia, es el de una -

relaci6n de dependencia creciente respecto al titular de la mar

ca. Ya que conforme transcurre el tiempo, la usuaria de ln marca 

depende en mayor grado de ésta y la rescis16n del contrato de -

autorizaci6n de uso y explotaci6n le deparar!an mayores per

juicios. 
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nHan llegado ••• a nuestro conocimiento casos extremos en los 

que los propietarios de marcas residentes en el exterior, han -

aprovechado el esfuerzo de comercializaci6n llevado a cabo por -

usuarias nacionales y al tl!rmino de la vigencia del contrato de 

autorizaci6n de uso (y explotación) de la marca, se han negado a 

renovarlo y han establecido sucursales o subsidiarias en nuestro 

pa!s, desplazando totalmente a aquellas del mercado. n 34 

Ante tal realidad, se concluye que es más conveniente para el 

empresario nacional de la Industria del Vestido, desarrollar sus 

propias marcas que adquirir por un ti~mpo una marca extranjera -

por medio del licenciamiento de la •misma. Ya que en la mayor PªE. 

te de los casos tales "marcas contribuyen escasamente al desarr2 

llo econ6mico (del subsector de la confección y del entorno) na-

cional, ya que alteran los 'patrones de consumo' y hasta 

can despersonalizaci6n de nuestra sociedad". 35 Asimismo, 

pravo-

repre-

sentan una creciente dependencia hacia el titular de la misma, -

ocasionando en la mayoría de los casos una "sangría" de recursos 

financieros. Además, se debe tener en cuenta que la ventaja com-

parativa en este subsector radica precisamente en este activo i~ 

tangible (la marca). As!, recomendamos que el empresario nacio-

nal de la Industria del Vestido debe de ser ecl~ctico con respe~ 

to al desarrollo de sus propias marcas, para no caer en los err2 

res que tal proceso conlleva. Con lo anterior, creemos que proba 

mas nuestra hipótesis planteada al inicio de este inciso. 
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CAPITULO V 

CoNcLus10NES v SuGERENc1Ás 

(a) CONCLUSIONES 

Uno de los principales procesos en la producci6n de la ropa es -

la costura, en la manufactura de la ropa exterior, no se modifi

ca la estructura f!sica de los materiales que se emplean. 

La maquinaria de precisión para confeccionar prendas de ves

tir en la mayor parte de los establecimientos dedicados a la ac

tividad de la confecci6n, es de bajo contenido tecnol6gico. En -

contraste, la minoría de las grandes empresas utilizan máquinas 

modernas y especializadas. No obstante, tales máquinas adn dis

tan de tener un alto contenido tecnológico. Ya que Aste, incre-

menta la inversión tanto en t~rminos absolutos como relativos. -

Por lo cual, tales innovaciones en la maquinaria y equipo no se 

han introducido en la industria mexicana de la ropa. 

LOs factores que han incidido a nivel mundial para la alta -

tecnificaci6n de la maquinaria y equipo empleados en la Indus

tria del Vestido, son económicos y físicos. Factores que precie~ 

mente han incurrido de manera negativa en la Industria del Ves

tido en M~xico. Lo cual aunado a que los empresarios nacionales 

no realizan ninguna labor de investigaci6n y desarrollo experi-

mental (IDE) , y prefieren licenciar marcas extranjeras que desa

rrollar las suyas propias, redunda en un creciente detrinento de la a~ 

tividad. 
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La causa principal por lo que los empresarios del Subsector -

de la Confecci6n no realizan labores de IDE, se debe a que entre 

éstos existe un gran desconocimiento no sólo de las ventajas que 

puede brindarles la investigaci6n cient!fica y tecnol6gica, sino 

de lo que estas actividades implican para el crecimiento y desa

rrollo del propio Subsector. Ya que consideran un gasto (y no -

una inversión) la realizaci6n de tales actividades; pero sobre -

todo, sus intereses los contemplan a corto plazo. 

Por consiguiente, al no realizar actividades de IDE, no se -

cuenta con una base tecnológica propia. En esta realidad, son -

los intermediarios los que asumen el papel principal corno fuente 

de suministro tecnol6gico hacia esta industria. Ya que en el país 

no existe un productor nacional de mcs:quinas para la actividad de 

la confecci6n. 

Existe una denodada competencia entre los inteme:liarios naciona

les que proporcionan IMquinas y equipos al Subsector de la Con

f ecci6n. Representando la transferencia de elementos Mcnicx:>s de -

los intermediarios a los confeccionistas, la difermcia entre uros y -

otros. 

La asistencia técnica por parte de los intermediarios, princ:ipalnllnte 

se proporciona a las empresas oonsideradas dentro del rubro de gran:les. 

Dentro de la Industria del Vestido existen v!nculos de trans

ferencia de tecnologia y habilidades intraindustriales, sobre t~ 

do en el sector formal de la ropa y en empresas grandes e inte

gradas. Por lo eual, el sector informal est4 completamente segr~ 

qado de estos tipos de transferencias, ya que su demanda de m4-

quinas nuevas es prácticamente inexistente. No obstante, se debe 
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tener en cuenta dos cosas: primero, que el tipo de transferencia 

de tecnolog!a a que se hace alusi6n es la proveniente del inter

mediario hacia el confeccionista; y segundo, que las empresas 

grandes representan el principal canal de suministros de mdqui-

nas y 'equipos para las empresas mediana y chica de este subsector. 

Pese a que quizá no represente la principal fuente de transm! 

si6n de conocimientos t~cnicos, la subcontrataci6n es un canal -

importante de transferencia de tecnología. A trav6:s de las rela

ciones de maquila se transfiere el diseño, se dan instrucciones 

sobre el tipo de costura y tela, se exige un mínimo de calidad, 

y, ocasionalmente, la maquinaria a usar. 

La oferta de tecnología a trav~s del adiestramiento de perso

nal en cantros de capacitaci6n es casi nula~. Los principales og~ 

tes de capacitaci6n formal son las empresas intermediarias vend~ 

doras de m!quinas y algunos centros de adiestramiento (en ocaei~ 

nes ambos tipos de agentes se han coordinado) • Además de la fa!_ 

ta de cursos de capacitac16n, no se ha tenido el éxito esperado 

debido a la falta de vinculación de estos programas con el apar~ 

to productivo y por lo prolongado de los mismos sin percepción -

de ingresos. 

Situaciones que aunadas a que la Industria del Vestido en Mt!

xico, ha dedicado fundamentalmente su producci6n al segmento de 

prendas populares (para la clase media) , y que es el llnico pats 

en el mundo en la dl!cada de 1980 que ha implantado una apertura 

total en este subsector, que no considera ningfin tipo de restri= 

cienes ni mucho menos el acuerdo multifibras, lo que incide en -

perjuicio de esta industria. 
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(b) SUGERENCIAS 

A fin de solventar la problemática actual del subsector, la In

dustria del Vestido en M~xico debe tomar en cuenta esta investi

gaci6n. Es decir, debe basar primordialmente su estrategia de 

crecimiento tendiente a generar una base tecnol6gica propia den

tro de su oeno, ya que ésta es necesaria e inaplazable. Asimismo, 

se debe empezar a estimular el desarrollo de marcas nacionales -

de ropa, ya que estos activos intangibles son trascendentales en 

la Industria del Vestido. 

También, se debe de considerar en serio la elevaci6n del ni

vel ccon6mico y tecnol6gico del sector conocido como informal de 

la industria nacional de la ropa. Es decir, si la maquila cent! 

nGa sin control alguno y sigue a merced de la oferta y de la de

manda, y mientras la transferencia de tecnolog!a se concentre en 

las empresas grandes, la transmisión efectiva de la tecnologta -

no llegar4 al sector informal, lo cual redundará en que éste co!! 

tinuar4 marginado, dependiente, maquilando exclusivamente y sin 

adicionar desarrollos notables en sus .6.ta.tu4 ecor6niro y todnolº' 

gico. 

Si las diferencias entre los sectores formal e informal si

guen aumentando, ser4 cada vez más dif!cil la existencia de los 

talleres maquiladores domésticos, los cuales tenderan a desapar~ 

cer por insuficiencia relativa de ingresos. Esto podr!a estimu-

lar un aumento en las tensiones sociales locales, debido a que -

los talleres representan una fuente importante de trabajo de ge~ 

te subempleada. Ya que en los establecimientos informales exis-
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ten los elementos suficientes que pueden ser aprovechados y desa 

rrollados, resulta aconsejable para todo el Subsector de la Con

fecci6n que sean objeto de apoyo, porque hay que tener en cuenta 

que gran parte del ~xito de los pa!ses netamente exportadores e~ 

mo Hong Kong y Turquía, reside en el apoyo que recibe el sector 

informal por parte del formal. 

Por su parte, el gobierno mexicano debe mantener y acrecentar 

sus medidas de apoyo hacia la Industria del Vestido, de igual 

forma debe implantar medidas proteccionistas necesarias para pr~ 

teger a susodicha industria de la competencia extranjera (de gr~ 

do igual o similar al que cuentan las Industrias de la Confecci6n 

en pa!ses como Italia, EUA, entre otros). sólo en la medida en -

que esto se consiga la Industria del Vestido en M~xico responde

rá a las perspectivas depositadas en ella. 
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-TABLA 

América Latina: poblaci6n, producto intern6 bruto, grado de 
industrializaci6n y peso industrial de la región (1950) 

Pobl.aci6n Pm Grado de Valor rela-
(miles de (millones industria tivo de la 

'habitantes) de d61ares) lizaci6n- ind. en la 
(%) regi6n (%) 

Pa!ses grandes 96 657 43 382 22 73.0 
Argentina 17 150 15 699 26 30.9 
Brasil 52 901 14 440 22 23,4 
Mllxico 26 606 13 243 19 18.7 
Paises rreilanos 32 879 16 991 17 21.3 
Clúle 6 019 3 914 23 6.8 
Cblatt>ia 11 689 4 658 13 4.4 
Peru 7 832 2 774 16 3.4 
Utuguay 2 194 2 141 22 3.5 
Venezuela 5 145 3 504 12 3.2 
Paises pe¡ueiios 22 475 5 944 13 5.6 
Cbsta Rica 866 335 15 0.4 
El Salvaoor 1 940 554 14 0.6 
QJatan.;la 3 054 947 12 0.9 
lbnduras 1 390 359 7 0.2 
Nicaragua 1 109 261 11 0.2 
(!fl:A) (8 359) (2 456) (12) (2.3) 
Bolivia 3 019 754 14 0.8 
Ec\Jacbr 3 244 867 16 1.0 
Hait! 3 380 441 7 0.2 
!'ananá 809 399 8 0.2 
Paraguay 1 371 430 16 0,5 
R<pllblica 

!kminicana 2 313 597 14 0.6 

(Ob:os pe¡ueiios) (14 116) (3 488) (13) (3.3) 

'lbtal l\m&"ica 
Latina (19 p¡dses) 152 011 66 317 20 100.0 

Fuente: •AnAlisis y perspectivas del desarrollo industrial lati
noamericano", ST/CEPAL/CONF/agosto, 1979. 



TABLA 

Estimaciones de la incidencia de la pobreza en pa!ses de América Latina (1970) 

Pa1s 
Porcentaje de hogares bajo 

la l!nea de pobreza 
Urbano Rural Nacional 

----
Argentina 5 19 8 

Brasil 35 73 49 

Colombia 38 54 45 

costa Rica 15 30 24 

Chile 11 25 17 

Honduras 40 75 65 

Mllxico 20 49 34 

Perli 28 68 50 

Uruguay 10 

Venezuela 20 36 25 

Amllrica Latir> 26 62 40 

Porcentaje de hogares bajo 
la l!nea de indigencia 

Urbano Rural Nacional 

15 

14 

5 

15 

10 

42 

23 

11 

57 

25 

18 

6 

6 

45 

18 12 

39 25 

19 10 

34 19 

Fuente: CEP.?a.L, ':'La dimer.s16n de pobreza de América Latina•. 

"' In ... 



TABLA 3 

Exportaci6n de manufacturas: valor absoluto, crecimiento y relacidn 
con las exportaciones y con la producción manufacturera bruta 

Manufactu- Expartac~ 
ras OC11D - nescam-
¡xiroentaje ¡xirccntaje 

Valor (miles de millones de Tasa real de del total de la pro-
1U>cJi6n y qJ:lJEO dSlares =!entes) crecimiento de las ex- dooc:!6n na 

1965 1973 1974 1975 (1965-1974) rortaclones nufac:ture= 
(1973) rn (1973) 

Subdooarrolladoi! 4,60 24,3 32,5 JJ,20 16,J 21,5 10 
~ica Ial:Jna 0,63 4,09 6,41 6,55 21,1 14,9 4 
Asia oriental l, 75 13,65 17,52 17,83 20,9 48,9 JO 
'nu:q.l1a y Yugoslavia 0,63 2,14 2,86 J,ll 10, 7 51,3 8 
Asia del SUr 1,00 2,35 2,87 2,90 12,4 49,6 10 
Med1o Orient• y 1ifr:ica del ltlrte 0,33 1,47 2,10 2,00 15,0 4,2 6 
1'frica del S<,r:-Sahara 0,25 0,60 o, 70 o,eo 4,9 4,9 5 

Desarrollados 94,50 289, ºº 386,00 419,00 10,B 71,3 15 

En transici6r. 1,06 6,22 9,56 8,26 18,0 70,8 14 
Otros de Euro-:a CJccidental 55,23 189,22 244, 61 268,56 10,4 76,2 25 
~ica del NOrte 19, 73 56,51 77,42 es, 73 9,9 59,l 9 
Jap:5n 7,66 34,58 51,30 52,63 15,6 93,6 11 
Australia, Na.va Zelanila, 
su:l!frica 0,84 3,43 4,05 3,92 11,4 22,3 

Ea:>ran1as centrales 12, 70 32,80 38, 70 46, 70 5,9 56, 7 

'lbtal 1'lmdial 101, 80 346, 10 457,20 498, 90 10,6 60,0 12 

Fuente: Bance Mundial, "World Trade and Output of Manufactures: Structural Trends and Develo 
ping Countries Exporte", o. Keesing, workin Paper, nam. 316, enero de 1979. - "' c.n 

"' 
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'rABLA 4 

Oiferencias entre la pol!tica cicnt!fica y la política 
tccnol6qica a nivel nacional 

l. Ob1Wvo6 

2. r;pc JAf•ICl!>ll 
de. ac.tc:vidadu 
c.ubiClt.tM 

4. CJL.i..teJt.io! de. -
Ae~CltCl1eÚ1 paM 
la JtU!UmeWtt 
de. acl.ividadu 

S. Atcance. de W 
aeti.v-ldadu 

a/ GCñCrar a:>rDCiiñienttí -
científico (básioo y p:>
tencialm:=nte utilizable) 
que p:xlrá cventua.lrraltc 
ertt>learsc con fines oo
c1ales y ea:)l'ónicos, y -
que permitirá Wlil a:m
prensi6n y un so;¡uimien
to de la w:>lucifu de la 
ciencfa. 

b) ~arrollar una base de 
actividades científicas 
y recursos hl.linros rela
cionada ron el acervo -
nundial do oooocimú?ntos. 

Invcst1gaci6l básica y apll 
e.ad.a qua genere o.:n:::cimicn= 
tos b.isiooo as! caro coroci 
mientas p::itcn:ialltcnto uu:· 
liUlblcs. 

IDs re:sult..ldos (en la !onra 
da cxn:ic1micnto básico y ro 
t:crcial.nentc utilizable) se 
aprqrlan d..isuni.Mrdolos am-
pliancntc. La pblicaci!n -
cs la nanera do o.segurar la 
propiedad. 

Principal.Jrcntc intcrros a -
la o::rrunidad científica. La 
evaluaci6n do actividades -
se basa mayornentc en los -
•1tos cient!firos, y, en 
alg\DlOS aisos, en sus (X)si
blcs apliczc.ioocs, 

Universal, las activid&dm 
y rcsultacb.1 tienen validez 
general. 

5610 se pueden programar am 
pUos carrp::>:s y directivas.
Loo resultad:Js dq:erlcn do 
la capacidad de los investí 
gacbrcs (equ:ip)s e irdivi= 
doos) para generar IUl3vas -
ideos. Hay grazxle .úioorti
<hlmm ascc1ad4, 

1, llo.U::onU de. lh1i.ano y laiip plams. u...., dooinan.te. 

PoUUc.it tcc.11oldgic.a 

a) J\&í\ilrfr Li ti!Ci'IOIOgia y 
la caplcidad t:knica p.tra 
la producci6n de! bienes y 
la provisión de servicios. 

b 1 Oasarroll.ar la capucidad 
nacional para la tam da 
decisiones aut.6no:rrui en -
asuntos de tcaolcq!a. 

Desarrollo, adapt.lei6n, inge 
nied.:i inversa, tmnsrarcn-= 
cia de t.caología, ingenie
ría do discñ::>, que generen -
coroc!micntos listns par.J -
utilizarse. 

I.o!t rcsultadoa (en la forma 
da conoc.imicntcs liatnn p.:i.ra 
utiliZllr90) pcl."1MTICCCJ1 prin
cip.:il.Jrentc en llWl09 do los -
qua generaron. Lrul pltcnte!I, 
el lmm:1-l1"-.i oonfidcnciá.l y -
los conocimientos dotentacbs 
p:::>r profcoionalcs ~an -
la aprcp:iD.ci6n de rcsultams. 

Principalnente externos a la 
cawn1.dAd ttlcnica y do inqc
nieda.. Li1 cva1Ullci6n da ac
Uvid.:idcs oo OOs.:l princfpal
lleltc en su contr:ibuci6n a -
los cbjctivos ooc!.alcs y ceo 
rónicos. -

ID:alizado (ooprosa, sucur
sal, sector o nivel MCiaul), 
Las actividades y los resul
tacbs Uercn validez en un -
oontexto cxpec!firo. 

Las actividades y Las secucn 
cías se plCdcn proµ-;mur m1S 
cstrlct.alOlte. Por lo gene
ral ac ro:¡uicrc t11JY ¡:o::::o cx:>
rocimicnto noovo y lo que es 
td ÍJl1Jlic.ado es el uso sist:C 
m!ltico de ro?"Dcimicnt.os exii 
tentes. Hay ncnor incertid\iii 
brc asociada. -

Corto y roodi.aro plazos. 

Fuente: Ciencia, tecnología y ••• , ob. cit. 
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TABLA 5 

Número de Nt1mero de Usuarios/ 
l!ais 19~grsuiiies usuarios l§~~rsuiiiss 1990 rgg5 

Alemania Occidental o 18 269 15 

Inglaterra 13 76 180 25 14 

Francia 275 320 92 40 

Bélgica 38 76 10 15 

Holanda 42 14 

10 47 389 887 39 19 

Fuentei Nacional Financiera, "El mercado de valores", P4g. 12, -
Núm. 19, M~xico, octubre 1, 1988. 



.TABLA 

Actividades implicadas en la transferencia de tecnolog!a 

Referencia 

Informaci6n 

E Estudios 

Ev Evaluaci6n 

N Negociaci6n 

D Decisi6n 

A Aprendizaje 

F Formaci6n y adiestramiento 
del personal 

o Organización 

AT Asistencia t~cnica 

Fuente: Framiñan, German, Pierre Ganad y Carlos Ma.rt!.nez 
Vidal, "Informaci6n para la transferencia de tec 
nología como proceso que estimula el desarrollO 
tecnol6gico", Vol. 26, N6m. 10, Pág. 1208, Comer 
cio Exterior, M~xico, octubre de 1976. -

255 
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TABLA 7 

Indicadores globales de ciencia y tecnología, 1980 

Total l\m6rica Latim 
mmdial y el caribe 

Cientifioos e ingenieros 3 756 100 90 936 2.4 

Fl:>r mill6n de habitantes 847 253 

Gisto en ID (millones de d6lares) 297 801 2 833 1.8 

Por mi116n de habitantes (d6l.ares) 46.86 7.88 

'del PNB 1.78 0.69 

l\llt.ares cient1fia:>s 454 864 5 768 1.27 

Fuente: La ciencia y la tecnología ••. , ob. cit. 



TADLA o 

Destino de las exportaciones de tecnolog!a de loa tres pa!soa grandes de J\m6rica Latina 

Argentina Drasil H6xico 
Concepto NUm. Destino "'"to N~m. Destino MOnto Riiiñ. ffosHno ---¡.¡:;ñtQ 

Proyectos de 891 Amhlca Latina 65\ 79, Amdrlca Latina 48\ 1001 Amddca Latina 100\ 
infraestructura 
civil 11\ Pa!sos en desa- 35\ 20\ Pnises en desa- 47\ 

rrollo de J\frica, rrollo de J\frica, 
Asia y Medio -- Asia y Medio --
Oriente Oriente 

l\ Pahes indus- 5\ 
trializados 

Proyectos 90\ América Latina 99\ 75\ América Latina s/d 73\ Am6rica Latina s/d 
Industriales 2' Paises on 1\ 19\ Países en s/d 9\ Paises en s/d 

desarrollo do desarrollo de desarrollo del 
ti.frica, Asia y ti.frica, Asia y Medio Oriente 
Medio Oriente Medio Oriente 10\ Palees indus- •Id •• Países indus- s/d trialüados 

trializados 

Asi::itencia 02t Amfrica L.:itina s/d 71' Am6rica Lntina •/d 45\ Ar:i~rica Latina s/d 
t6cnica y 17\ Paises en s/d 9\ P.:1J'.sos on s/d 35\ Paíeos on s/d 
consultoría desarrollo do desarrollo de desarrollo do 

.!\.frica, Asia y .(frica, Asia y Africa, Asia y 
Medio Oriente Medio Oriente Modio Oriento 

l\ Paises indus- s/d 20• Palees indus- s/d 5\ Políecs indue- s/d 
trializados trializados trializados 

15\ Desconocido s/d 

Invorsi6n 05\ Am6rica Latina ºº' s/d 69\ Am6rica Latina s/d 
extranjera 7\ Estados Unidos 10\ 26\ Estados Unidos s/d 
directa º' Europa 2\ 5• Otros s/d N 

"' .., 
s/d1 sin datos. 
Fuento1 La ciencia y la tecnoloq!a. ,., ob. cit. 



.TABLA 9 

aecursos, producci6n y apoyo financiero para ciencia y tecnología, por grupos de países 
(porcentajes) 

----
Pa!ses Pa!ses otros 

granci:!s anlinoo sudan..ricaros centroarn6rica Caribe '.lb tal 

Gasto en ID (alred. de 1981) 76.3 15,4 0.6 1.0 6. 7 100,0 
Investiqaá:>res (alred. de 1982) 65.5 18.9 2.4 2.4 10.B 100.0 
N<in. de graduados (1980) 72.2 17.B o.s 2.3 7 .2 100.0 
NGm. de autores (1982) 67.3 23.5 o.e 2. 7 5. 7 100.0 
NGm. de patentes registradas por 

residentes (alral. de 1980) 89.9 7.1 n.d. 1.6 1.4 100.0 
Exportaci6n de tecoologia (hasta 

91. 7" B.3ª 1982) - - -- - - 100.0 
r.poyo financi¡ro del muo 

10. 7 47.3 24.1 0.6 17.3 100.0 (1982-1986) 2 
Apoyo financiero del CllD 

(1984-1985) 3 25. 7 37.0 1.8 12.2 22.4 100.0 
Nfin, de proyectos (CEA) 

Q)~~ del DID4 31.B 31.4 5,8 16.1 14.9 100,0 

(hasta el 31/12/1984) 52. 7 24.9 6,3 13.0 3.1 100.0 

l. Para distriblcifn porcentual ro se ha tanado en cuenta el rronto rorrespondiente a actividades regionales. 
2. Para la distribuci6n porcentual se ha descontaáJ el 11Dnto rorrespondiente a proyectos que institucioral

mente están situaá:>s en Estaá:>s Unidos o Clna:lá. 
3, COrresporde a la distr1buci6n geográfica de los centros/proyectos participantes en el Proyecto Nacional -

de Desarrollo Cient1firo y Tecml6qioo (1984-1985) , 
4. O>rrespcnde ro si5lo a las contriliuc:l.ones del BID para CT, sino tanbién a actividades relacioradas, tales 

<XllD educaciOn superior, eduaci6n tknica y vocac.lonal, e investiqacJ.6\ y extensionisl!D agr1cola. el 
a. Cifras estimadas ron base en el nCmexo de operaciones de eoq:ortaci6n de tealologfa. "' 
Fuente: La ciencia y la tecrolog!a ... , op. cit. 



TABLA 10 

PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1980-1987 
(millones de pesos de 1980) 

IWl1l.S 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Industrla Textil y del CUe= 136145 143899 137040 129508 130741 134088 

llilad:>s y 'Iejidos de Fibras Blandas 42098 43769 40066 39337 39760 41612 

Hilados y 'Iejicbs de Fibras ruras 6070 6136 6235 5759 5110 4577 

otras Inlustrias TexWes 14136 14918 14163 13676 13767 14717 

Pren:las de Vestir 44175 46424 43967 42944 42734 42898 

CUero y calzado 29666 32652 32609 27792 29370 30284 

fuente: SUbdireoci6n de Análisis sectorial, Direcci6n de Análisis 1'1>.croeconánioo1 DG'll. 
15/11/89 Pm PE-20. 

1986 

127153 

38796 

5237 

14219 

40397 

28504 

1987 

120650 

39039 

4954 

13854 

38311 

24492 

"' "' "' 



11A'i\S 

In:lustria TE <til y del cuero 

Hilados y '11 jidos de Fibras Blandas 

l!ilados y '11 ·jidos de Fibras !:mas 

otras Indus•rias Textiles 

Prendas de '.'estir 

euero y cahado 

TABLA ll 

PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1980-1987 
(millones de pesos corrientes) 

1980 1981 1982 1983 

136145 175220 257035 491351 

42098 53931 74221 149419 

6070 7274 11334 18587 

14136 19392 28866 56929 

44175 56508 80571 157424 

29666 38115 62043 108992 

1984 1985 

770292 1237424 

235968 358706 

22077 33756 

87965 145558 

249550 413947 

174732 285457 

Fuente: Subc'irecci6n de l\nfilisis sectorial, Direooi6n de Análisis Macroe<:o!'ánico, DGPH. 
15/l 1/89 PIB PE-20. 

1986 

2086617 

583584 

80951 

239263 

691941 

490878 

1987 

5104587 

1536176 

187477 

582664 

1610888 

1187382 

"' "' o 



JWV\;j 

Industria T·>Xtil y del CUei:o 

ltilados y T>jidcs de Fibras Blandas 

llilados y 'llljidJs de Fibras curas 

Otras Indus ·:rias Textiles 

Prerdas de \ estir 

CUero y cal> a1o 

·---
• De los pens de 1980 

1ABLA 12 

PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1980-1987 
(tasas de crecimiento)* 

1980 1981 1982 1983 

- 5. 70 -4. 77 -5.50 

-- 3.97 -8.46 -1.82 

- 1.09 1.61 -7.63 

--- 5.53 -5.06 -3.44 

-- 5.09 -5.29 -2.33 

- 10.07 -0.13 -14. 77 

1984 

0.95 

1.08 

-11.27 

0.67 

-0.49 

5.68 

Fuente: Subd lrecci6n de AM.lisis Sectorial, Direcci6n de Análisis Macroea:mSmicn, 
15/1V89 Pm PE-20. 

1985 1986 1987 

2.56 -5.17 -5.11 

4.66 -6.77 0.63 

-10.43 14 .42 -5.40 

6.90 -3.38 -2.57 

0.38 -5.83 -5.16 

3.11 -5.88 -14.08 

rGP!l. 

N. 

~ 



Tl\DLI\ 13 

ÍNDICE IMPLÍCITO DE PRECIOS, 1980-1987 
(1980=100) 

-
lWV\S i980 1981 i982 1983 1984 1985 

Industria 'lb><til y del CUero 100.00 121. 77 187 .56 379.40 589.17 922.84 

Hilados y Tejidos de Fibras Blandas 100.00 123.22 185.25 379.84 593.48 862.03 

Hilados y Tejidos de Fibras !).iras 100.00 118.55 181. 78 322.75 432.04 737 .51 

Otras Industrias Tuxtiles 100.00 129.99 203.81 416.27 638.96 989.05 

Prerrlas de Vestir 100.00 121. 72 183. 25 366.58 583.96 964 .96 

CUero y calzado 100.00 116. 73 190.26 392.17 594 .93 942.60 

Fuente: SUbdirecci6n de l\nilisis Sectorial, Direcc.!6n de Análisis Macroecor(xnJ.cc, IXil?!I. 
15/11/89 PID PE-20. 

1986 

1641.03 

1504. 24 

1545. 75 

1682. 70 

1712.85 

1722.14 

1987 

4230.91 

3934. 98 

3784 .36 

4205. 75 

4204. 77 

4848.04 

"' en 

"' 



RAMl\S 

Industria TeXtil y del CUen> 

TABLA 14 

PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1980-1987 
(estructura porcentual)* 

i900 1981 1982 1983 

100.00 100.00 100.00 100.00 

Hilados y Tej.ülos de Fibras Blandas 30.92 30.42 29.24 30.37 

Hilados y Tej ldos de Fibras D.lras 4°.46 4.26 4.55 4.45 

Otras Imustrias Textiles 10.38 10.37 10.33 10.56 

Prendas de Vestir 32.45 32.26 32.08 33.16 

°"""' y calzado 21. 79 22.69 23.80 21.46 

---
* De los peros de 1980. 

1984 1985 

100.00 100.00 

30.41 31.03 

3.91 3.41 

10.53 10.98 

32.69 31.99 

22.46 22.59 

Fuente: Subdirecci6n de lWilisis Sectorial, Direcci6n de Análisis MacroecoOOnioo, J:GPH. 
15/11/89 Pm PE-20. 

1986 

100.00 

30.51 

4.12 

11.18 

31. 77 

22.42 

1987 

100.00 

32.36 

4.11 

11.48 

31. 75 

20.30 

"' "' w 



!ABL.JI 15 

fNDICE IMPLÍCITO DE PRECIOS, 1980-1987 
(variaci6n porcentual) 

IWV.S 1980 1981 1982 1983 

Industria Textil y del CUero - 21. 77 54.03 102.28 

Hil.aó:ls y 'll>jidos de Fibras Blardas - 23.22 50.34 105.05 

Hil.aó:>s y Teji<X>s de Fibras I>.D:as - 18.55 53.34 77.55 

Otras Ildustr.t.as ~es - 29.99 56.79 104.24 

Prendas de vestir - 21.72 50.55 100.0~ 

cuero y calzaclo - 16.73 62.99 106.12 

1984 

55.29 

56.24 

33.86 

53.50 

59.30 

51.70 

Fuente1 Subdi:recci6n de Anfilisis Sectorial, Oirecci6n de l\nálisis Macroecorl.tnic:o, 
15/ll/89 Pm PE-20. 

1985 1986 1987 

56.63 77.82 157 .82 

45.25 74.50 161.59 

70.71 109.59 144 .82 

54. 79 70.13 149.94 

65.24 77.51 145.48 

58.44 82.70 181. 51 

DGl'll. 

IJ 
:¡: 



TABLA 16 

<;1\RACTERfSTICAS PRINCIPALES POR R100\ DE ACTIVIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA 

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 
(millones de pesos) 

<DRIE U<I- PEIW. 
DNES PIUI. 'IUI'.~. ter 300I 1Cl'I\OS F1lCF PBT PRX>. nm. Il&lMll MPCDl Vl\Ol 

'lt7ll\LES NllCICJWES 8368 106 S09 60 393 116 415 45 340 6 839 257 622 216 487 173 443 120 875 S4 179 

~ 1 IGJASC\LimlES 125 7 454 4 078 7 292 2 688 714 15 649 12 815 7 995 5 633 7 654 

~nDAD 2 DAD\ C1ILIRlFfilA N'IE. 168 2 904 1 622 959 749 273 3 454 1 023 1 578 426 1 876 

~ 5WNIUUA 157 4 09(i 2 064 2 465 l 030 165 5 259 3143 3 078 2 295 2 181 

mrmN> 8 Ollll.WllA 163 4 378 2 616 1 421 1144 144 4 825 1 994 2 JOS 1 533 2 520 

µn'IDAD 9 DismI'IO FEIEPJ\L 2 252 36 332 23 746 56 381 16 670 2 315 131 826 120 129 97 848 68 080 33 978 

mrID'\D 14 Jl\l..UDJ 445 6 239 2 914 6 391 2 747 417 1J 579 12 104 9 727 7 036 3 852 

Em'IDNl 15 ~ 431 9 830 7 113 11 993 5 149 598 24 759 20 445 16 124 9 960 8 635 

mrllll\D 19 N\EIO utf¡ 311 6 857 4 254 9 792 4 777 401 20 509 18 513 13 907 10 032 6 602 

ENTJIW) 21 PUmIJ\ 609 5 912 2 504 3 469 1 714 597 7 929 4 492 3 844 2 851 4 085 

mnmc 29 'WOCJ\lA 98 2 093 1 044 619 309 25 1 867 749 784 559 1 083 

lmIO IEo PAfs 3 609 20 414 8 438 15 633 8 363 1 190 27 966 21 380 16 253 12 410 11 713 

i\8\te1 Instituto NaciOOill de Estad!stial, COOgraf!a e Infarrrdtica, CCnsoo Clx:l6niCXIS 1986, Pl.blicaci6n 2, \bl. I, XII Cenao Industrial, 
-Oonoral. 

., .. 
"' 



TABLA 17 

PJ\ACTERfSTICAS PRINCIPALES POR RAMA DE ACTIVIDM Y ENTIDAD FEDERATIVA 

CONFECCI6N DE PRENDAS DE VESTIR 
(millonoa do posos) 

(datos roterertes a 1985) 
(estructura porcentual) 

tm- l'f:la). = t».tES PlQI. 'ltll'. R:>U-1. 1'CT llXll ""1"I\<JG FOCF PITT PRlO. mo. 

!Nl'IlJN' 1 "'1IASO\Llm'll 1.49 6,99 6.75 6.26 5.92 10.44 6.07 5.91 

f.Nl'IIW> 2 M1A O\I..IrofmA N'IE. 2.00 2.72 2.68 0.82 1.65 J.99 1.34 0.47 

ENI'IIW.l 5 ttWlllIA 1.87 J.84 3,41 2.11 2.27 2.41 2.04 1.45 

~ 9QtIIUJU\ 1,94 4.11 4,33 1,22 2,52 2.10 1.87 o.92 

!_NTlittD 9 msmrro mEML 26.91 34.11 39.Jl 48.43 36.76 33.84 51.17 55.49 

!>'l'D""'l4= 5.31 s.es 4.82 5.48 ti.OS 6.09 5.27 5.59 

¡mmAD 15 IÉl<IlD 5.15 9.22 U.77 10.30 11.35 B.74 9.61 9.44 

INI"Ill\ll 19 NUMl LIÓ< l.71 6.43 7,04 8,41 10.53 5,86 7.96 e.ss 
!Nl"IDN>211'\JElltJ\ 1.21 5.55 4.14 2.97 3.78 8.72 J,07 2.07 

ml'JD.l!in 29 'llNCN..A 1.17 1.96 1.72 0.53 0.68 0,36 0.72 0.34 

~ tELPAÍS 43.12 19.16 13.97 lJ.42 18.44 17.40 10.es 9.87 

F\n\te: La misma q\lQ la de la 'l\\bl.a 16. 

INS\KS M1'CER VNJl 

4,60 4.66 9.09 

0,90 O.JS 2.22 

1.77 1.89 2.59 

1.32 1.26 2.99 

56.41 56.32 40.36 

5.60 5.82 4.57 

9.29 8.23 10.25 

8.01 8.29 7.84 

2.21 2.35 4.85 

0.45 0.46 1.28 

9.31 10.Jl lJ.91 

N 
~ 
~ 



267 

DESCRIPCI6N DE COLUMNAS DE TABLAS 16 Y 17 

UNIDADES: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS CENSADOS 

PERSO. PRCM.1 PERSONAL OCUPADO TOTAL (PROMEDIO) 

TOT. REMUN. : REMUNERACIONES TOTALES AL PERSONAL OCUPADO ( +) 

ACT31XII: TOTAL DE ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE (+) 

ACTIVOS: TOTAL DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE (+) 

FBCF1 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO (+) 

PROD. IND.1 VALOR DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (+) 

INSUMOS: INSUMOS TOTALES ( +) 

MPCER: MATERIAS PRIMAS, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, EXPLOSIVOS 

Y REACTIVOS CONSUMIDOS ( +) 

VACB: VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO ( +) 

(+) MILLCNES DE PESOS 

(\) PORCENTAJE 



TABIA 18 

FABRICANTES CON MENOS DE [IIEZ OBREROS QUE CONSTITUYEN 

EL 80\ DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 

(Empresas afiliadas a las cámaras) 

100~ 

90:; 

ea::: 

70% 

60% 

30~ 

20% 

10% 

0% ,__~~~_._ ....... ~__.~<-L~~~~~~~-
<10 10-50 51-100 >100 

Fuente: SECOFI, Boston Cunsulting Group, "Sector Texe11•, 
P4g. 111, Bancornext y Secofi, M~xico, 1988. 
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TABLA 19 

Q.FERTA MUNDIAL DE MAQUINARIA 'i EQUIPO PARA LA 

~NFECCI6N DE ROPA PARA LA REGI6N LATINOAMERICJ\NA EN 1976 

l'>presa 
"--·.t---ia V ~•fn"'>a 

T K1' e E 11 o n R 

l. Al<erlunds X 
2. Batson X 
3. Charles Beck. X 
4. Brother Irdustrics X 
S. carrp:> Ird. Roocc-Mler 

Div. X 

6. °"""" X 
7 • Cbn.scW Divisial X 
e. OJtters E><ciwx¡e X X 
9. OJttillq AxJn ,..Uianoos X 

10. Qwdlet' fuch. X 
ll. Oiattan::xiga 'l\útars X 
12.~l<e X 
13. Eatsmm 1-bch.. X 
14. Ertnrdt ' Lo.irmr X 
15. J. H. Feigh!ry X 
16, J, A. F1rschin:J & Son X 
17. Ginsberg K>:h. X X 
18, l'lM X 
19. lndustry Werke X 
20. Jcntschrrdnn X 
21. osear I. J\JdclsOOn X 
22. JUki X X 
23. !'ad:> Sewing f'beh, X 
24. !<ro.usa u. ~c:rort X 
25. IMoChe X 
26. Naurnt> X 
27. Herrt11i1 l'tldl. X 
28. Mima Sewing M.lch. X 
29. Nesi ' PU:]i X 
30. Ne.milnstersdlo X 
31. Joeq:h Paulus X 
32. Pfo.ff X X 
33, Pransky Scwin;¡ KJ.d¡, X X 
34. ID:a! Cbrp. X X X 
35. Reliablo Attac:tment X 
36. VUginio Rim>ldi X 
37, G. Jtl8n!r X 
38. Sinplex C1oth o.ittillq 

"""· 39. "'1e Sl.ngcr O:>. y Sl.ngcr 

~Modl. ""· X X X X X X 
40.Slri>ranl X X X 
41, J, St:rcbel & SCilne X 
42. "'1edyne """" X , X 
43. Tci<¡o JUki X 

"· UUon Special. Hocti. X 
45. Ut.ica Mill Spo:Ltlity 

"'"'· X X 
46. West Pl:>1nt fburdry ' 

"""· ""· X 
47. Whitin lloch. worlcs ' 49, Wilexut ¡ G:W:ie X X 
49. WOlf Hochim X 

TOTAL 22 7 22 4 7 3 4 1 
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X 
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TABLA 19. 

Fuente: Textiles Panamericanos, Vol. XXXVI, Atlanta, Ga., EUA, -
júlioc de 1976. 

ªLas máquinas y los equipos incluidos e~ la tabla son los 
siguientes: 

T, Cortadoras de tela 

AT, Mesas y otros equipos para salas de corte 

e, Máquinas industriales de coser 
E, Equipo para formar cuellos, bolsillos y puños 

M, Motores especiales para máquinas de coser 
o, M~quinas para hacer ojales, incluyendo ojaladoras auto-

máticas 

B, Máquinas para coser botones 
R, Respuestos para m!quinas de coser 
A, Equipo auxiliar de camiser!.a , 



TABLA 20 

ESTRUCTURA DE LA OFERTA INTERNACIONAL DE MAQUINARIA PARA 

LA MANUFACTURA DE ROPA EN LA REGI6N LATINOAMERICANA EN 1976 

271 

Estructura por tipos de oferentes Nt1mero de empresas 

Ofrecen cosedoras industriales, 
cortadoras, abotonadoras y oja 
laderas -

Ofrecen cosedoras industriales, 
abotonador as y /u ojaladoras, pe 
ro no cortadoras -

Ofrecen cosedoras industriales 
pero no cortadoras ni abotonado 
ras ni ojaladoras -

Ofrecen cortadoras, pero no cose 
doras industriales, ni abotonadO 
ras ni ojaladoras -

Ofrecen cosedoras industriales y 
cortadoras, pero no abotonadoras 
ni ojaladoras 

TOTAL 

Fuente: Tabla 19. 

15 

20 

1 

41 



Tl\BLA 21 

CANALES DE PROPAGANDA UTILIZADOS POR DIEZ EMPRESAS 

INTERMEDIARIAS DE MÁQUINAS PARA LA CONFECCIÓN 

DESDE 1980 HASTA 1988 

272 

CANALES NÚMERO DE EMPRESAS 

Agentes de ventas lO 

CatUogos y folletos 

Exposiciones y ferias 

Anuncios en publicaciones peri6dicas 

T O T A L lO 

Fuente: Investigaci6n directa. 



TABLA n 

ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y COMERCIALES PROPORCIONADOS POR 

DIEZ VENDEDORES DE Mf\QUINAS PARA LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 

DESDE 1980 HASTA 1988 

273 

Elementos NG.mero de empresas 

Suministro de refacciones 

Servicios de mantenimiento 
correctivo y preventivo 

Calidad o garant!a de funcio
namiento 

Financiamiento 

Asistencia t~cnica 

- Asistencia para hacer 
adaptaciones 

Demostraci6n de máquinas 

Capacitación de trabajadores 

Suministro de equipos 
(accesorios) 

TOTAL DE EMPRESAS 

Fuente: Investigaci6n directa. 

10 



TABLA 23 

INTENSIDAD DE LA OFERTA DE CRÉDITO EN LA VENTA DE 

MÁQUINAS PARA LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN 1988 

PROPORCIÓN DE LAS VENTAS 

274 

EFECTUADAS A CRÉDITO NÚMERO DE EMPRESAS 
(%) 

De o a 50 

De 50 a 75 

De 75 a 85 

De 85 a 100 

TOTAL 

Fuentei Investigación directa. 



TABLA 24 

CARACTER1STICAS DE LAS EMPRESAS INVESTIGADAS REFERENTES A LA 

DEMANDA DE TECNOLOGÍA PARA IJ\ PRODUCCIÓN DE CAMISAS 

275 

Caractcrtsticasª Nllmero de empresas 

l. Tamaño 
Grande 
Mediano 
Pequeño 

Total 

2. Grado de integración 
Total - no maquila ni env!a a maquilar 
Total - maquila 
Total - cnv1a a maquilar 
Parcial - maquila 
Un solo departamento - envía a maquilar 
Total 

3. Diversificación de la producciónª 
Alta 
Mediana 
Baja 

Total 

4. Infraestructura tecnológica 
Relativamente s6lida 
Regular 
D6bil 

Total 

s. Antig'Uedlld 
Antiguas l 21-50 años) 
Maduras t 11-20 años) 
Nuevas ( 10 o menos años) 

Subtotal 

6. Segmentos del mercado cubierto 
Exportación y mercado interna de in-

gresos medios y al tos 
Consumidores de al tos ingresos 
Consumidores de ingreaos medios 
Consumidores de bajos ingresos 
Consumidores de ingresos medios 'i' 

altos 
Consumidores de todos los estractos 

sociales 
Subtotal 

Fuente: Investigación directa. 

12 

12 

12 

12 

10 

11 

~6anse las definiciones en el glosario do t4rminos del 
Capitulo III. 



TABLA 25 

BÚSQUEDA DE PROVEEDORES ALTERNATIVOS DE MAQUINARIA 

PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONFECCIÓN 

276 

concepto NGmero de empresas 

Buscaron opciones 

No fue necesario buscar opciones pero 
se consideraron alternativas 

No buscaron ni consideraron diversos 
oferentes 

TOTAL 

Fuente: Investigaci6n directa. 

10 

1 

12 

~o considero proveedores alternativos, pero analiz6 
diferentes m~quinas de un solo proveedor. 

TABLA 26 

FUENTES UTILIZADAS PARA ANALIZAR LAS OPCIONES 

TÉCNICAS DISPONIBLES 

Fuentes utilizadas NG.mero de empresas 

Revistas y cat~logos 

Ferias y exposiciones 

Consultas ccn proveedores local es 

Anuncios en peri6dicos 

9 

2 

T O T A L 11 

Fuente~ Investigación directa. 



TABLA 27 

JEl1ARQUIZACI0N DE ELEMENTOS DE EVALUACIÓN DE 

OPCIONES ttCNICAS DESDE 1980 HASTA 1988 

277 

Tipo de factores Jerarquizaci6n 

Precios de las mt!quinas 

Volumen total de la producci6n 
Versatilidad de las máquinas 

Calidad o solidez de las rnliquinas 

Calidad del producto 

Suministro ~gil de refacciones 
Tamaño de los lotes de producci6n 

Fácil manejo 

Fuente: Investigación directa. 

TABLA 28 

AAQUINAS DE COSER SELECCIONADAS POR DIEZ PRODUCTORES 

DE CAMISAS DESDE 1980 HASTA 1988 

Tipos de rnliquinas 

M4quinas especiales 
Convencionales 
Avanzadas 

114quinas sencillas 
No de al ta velocidad 
Veloces y no veloces 

Ntimcro de empresas 

10 
o 

T O T AL 10 

Fuentes Investigac16n directa. 



TABLA 29 

RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN Y TIPOS DE MÁQUINAS 

DE COSTURA RECTA ANALIZADAS POR DIEZ FÁBRICAS 

DE CAMISAS DESDE 1980 HASTA 1988 

Factores considerados -
en la evaluación de las 
opciones disponibles 

Precio de las máquinas 

Volumen total de la 
producción 

Versatilidad de las 
máquinas 

Calidad o solidez de 
las máquinas 

Sencillez de las máquinas 

Suministro ~gil de 
refacciones 

Tamaño de los lotes de 
producción 

Calidad del producto 

TOTAL DE EMPRESAS 

Tipos de máquinas de costura 
recta seleccionadas 

No 
velocesª 

Fuente: Investigación directa. 

10 

ªLas mdquinas no veloces son las que cosen menos de 
5000 puntadas por minuto, y las de velocidad o ve
loces cosen 5000 y más puntadas por minuto. 



A. 

B. 

c. 

o. 

E. 
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TABLA 30 

. RELACI6N Y CARACTERfSTICAS DE DOCE FllBRICAS PRODUCTORAS 

DE CAMISAS CON EL NIVEL TECNOLÓGICO DE LA MAQUINARIA 

ADQUIRIDA DESDE 1980 HASTA 1988 

(nt1mero de empresas) 

=cter!sticas de las 

'l'alMfo 
Grame 
Mediano 
Pequefu 

Total 

Integraci6n 
Total sin enviar a naquilar 

ni maquilar 
Total y envían a naquilar 
Total y naquilan 
Parcial y naquilan 

Total 

Diversificaci6n de la produ:ci6n 
Alta 
Media 
Baja 

Total 

Infraestructura t&:nica 
RelatiVlllll!Ilte ~lida 
IEqUl.ar 
ll&>il 

Total 

AntigÜed>d 
Antigua 
K>dura 
NueVa 

Total 

Ti¡x?s de ~ aó:¡uiridas 
V oces y 

No veloces no veloces Total 

1 
3 
3 

7 

2 
3 
1 
1 

2 
4 
l 

1 
l 
5 

4 
1 
l 

2 
1 
o 

2 
1 
o 

10 

10 

5 
4 
l 

10 

3 10 

6 
1 
2 

Fuente: Investigación directa. 

~Aanse las definiciones de estos t~rminos en el glosario 
de t~rminos del Capítulo III. 
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TABLA 31 

VIABILIDAD DE MODIFICAR LA SELECCIÓN DE MI.QUINAS SI SE 

INCREMENTA EL VOLUMEN DE PRODUCCI6N, 1988 

(número de empresas) 

caracter!sticas de las ent>resasª llJ canbiar!an seleo::ionar!an 
la selecc.i6n otras rráquiras Total 

A, Tanefu 
Grande 1 2 3 
Mediana 1 3 4 
Pequeña 2 1 3 

Total 4 6 10 

B, GradJ de integraci6n 
Total - no rrequila ni envía 

a naquilar 2 4 6 
Total y rraquil. 1 o 1 
Total y envía a naquilar 1 1 2 
Parcial y na:¡uila o 1 1 

Total 10 

c. Infraestructura tecnológica 
Relativairente s6lida 1 2 
~ o 2 
Di!bil 3 2 

Total 4 6 10 

D, ~to dela 
capacidad instalada 
AllD o 2 2 
fob:lio 3 2 5 
Bajo 1 2 3 

Total 6 10 

E, Klquinas de coser elegidas 
~ de alta velocidad 
Veloces y no veloces 

Total 10 

Fuente: Investigaci6n directa. 

"v6anse las definiciones en el glosario de t6rminos del 
Capitulo III. 



A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

TABLA 32 

VIABILIDAD DE MODIFICAR LA SELECCI6N DE MJIQUINARIA SI SE 

INCREMENTA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
(número de empresas) 

Tanaño 
Grande 
Ma:llim:> 
PequEfu 

'Ibtal 

DiversificaclOO de la 
prodl>:ci6n 
Alta 
!blia 

'Ibtal 

Infraestru:tura t6cnica 
llelati\""""1te a6lida 
Regular 
lll!bil 

'lb tal 

l\prOVeC:ll.1m! de la 
capoddad instalada 
AltX> 
lt>dio 
Bajo 

'n>tal 

!llqu1nas de mser elegidas 
11:> ele alta velocid.>d 
Veloces y ID veloces 

'lbtal 

No canbiar!an 
la selecx:i6n 

2 
3 
3 

5 
3 

2 
2 
4 

2 
3 
3 

6 
2 

seleccionarían 
otras Jlá:¡uinas 

1 
l 
o 

1 
l 

2 

1 
o 
1 

o 
2 
o 

l 
l 

Fuente: Investiqaci6n directa. 

8vl!anse definiciones en el glosario de t~aninos del 
Cap!tulo III. 
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'lbtal 

10 

6 
4 

10 

3 
2 
5 

10 

10 

10 



TABLA 33 

VIABILIDAD DE MODIFICAR LA SELECCIÓN DE MÁQUINAS SI SE 
INCREMENTA EL COSTO DEL TRABAJO, 1988 

(nümero de empresas) 
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caractedsticas de las enpresasª ' No canbiar!an 
la seleoc:!6n 

seteocionadan 
otras m1quinas 

Total 

A. 

B. 

c. 

D. 

Tamaño 
Granlc 
foBilam 
pg¡ueño 

'ltltal 

l\pIOVeC:hamiento de la 
capacidad instalada 
Alto 
foBiio 
Bajo 

'ltltal 

Infraestructura t6onica 
Pelativarrente ..Slida 
llegular 
OObil 

'ltltal 

ldquinas de CX>Ser elegidas 
ltl de alta velocidad 
Velooes y ro veloces 
'ltltal 

1 
o 
2 

3 

1 
o 
2 

2 
1 

Fuente: Investigaci6n directa. 

ªvéanse las definiciones en el glosario de t~rminos del 
Cap1~!!lo T!T. 



TABLA 34 

Participación foránea en los nuevos registros de marcas, 
por principales grupos de paises 

Partlcipaci6n de 
Total de nuevas Jos extranjeros 

na.reas registra.das en el total 
(miles) (%) 

Gru¡:os de paises 1964 1974 1965 1974 

Desarrollaoos de e<X:rolll!a de 
nercado 144.5 229.6 19.8 18.1 

Socialistas de Europa Oriental 6.7 6,6 23.6 51.1 

En desarrollo 78.3 88.0 27.4 49.9 

lifrica 7.3 8.6 72.8 88.4 

Asia 17.3 27.2 56.1 65.2 -ica Latina 53.4 51.7 11.9 34.0 

'1.t>tal m.mdia1 229.5 324.3 22.5 27 .4 

Fuente: Efectos de las marcas ... , üL. cit. 
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TABLA 35 

Elementos tecnol6gicos en los contratos de los sectores 

agrupados en cuatro tipos de bienes, 1979 

Número de 
contratos : 

Totales 3 526 

Bienes de producción 2 259 
De capital 649 
Intermedios 1 610 

Bienes de consumo 1 267 
No duradero 636 
Duradero 631 

lPorcentajcs de frecuencia, 
P: Licencias de patentes. 
M: Licencias de marcas. 
K: Conocimientos t~cnicos. 
Ai Asistencia t~cnica. 
B: Ingenier!a b4sica, 
D: Ingenier!a de detalle. 
S: Servicios administrativos. 

p--M 

22 46 

21 42 
25 51 
19 39 

25 53 
19 61 
32 44 

Elementos 1 

K A B 0-S 

67 53 13 10 

68 53 17 12 10 
70 59 12 8 13 
67 51 18 13 9 

64 52 6 11 
58 45 4 13 
69 60 9 10 

Total de 
elementos 
contratados 

7 786 

5 035 
l 547 
3 488 

2 751 
l 294 
l 457 

Fuente: Sepafin, Direcci6n General de Inversiones Extranjeras y Transferencia 
de Tecnologta, Caracter!sticas de contratos de transferencia. de tecno 
log!a registrados hasta diciembre de 1979, Mbico, -

"' : 


	Portada
	Índice
	Prólogo
	Introducción
	Capítulo I. Tecnología y Desarrollo Económico
	Capítulo II. Análisis General de la Industria del Vestido en México
	Capítulo III. Estructura Tecnológica de la Industria del Vestido en México
	Capítulo IV. El Beneficio Económico de Desarrollar Marcas Nacionales en la Industria del Vestido en México
	Capítulo V. Conclusiones y Sugerencias
	Anexo Estadístico (Tablas )



