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Exposic16n de Motivos 



Exposición de 1.~otivos 
A finales de 1981 , la econonúa mexicana re~icntió , do -

manera casi irunndi~ta, el descenso de loa pr~cios in~ornaciol'l:! 
loo del petróleo. La primera manifostación se di6 en las fina~ 
zas pliblicns • En eso entonceo, los integrnntcs del ::;-abinete 

económi.co , tranquilizaron a lo poblocid'n ar.::u.r..1cntnndo que oe 
trataba c"lo un simple problema do caja. no ob.:;tante , la rc<ili

dad era otra : Lí.éxico oe ha.b!n convertido de un foco do atrac
ción para loo préstamos internacionales en un país que pw:io a 
temblar a la banca trarumacional , al declarar 9U in::rnlvencin 

(aWlqUc 6ato no oe hizo abiertamente). ¿Que llevó a la ocono
m!a nacional a dato punto?. ¿Uo se suponía r¡uo el ?f:l.Ís debería 
eotar preparado para adminintrar ln abundanciu?. Lea rospueo 

tas tuvieron diferenteo mnticco 1 dependiendo de la orienta

ción ideol6gica. Sin or:.bar,:;o l::i r:u1yo1·!u coincidió on que el m.2_ 

delo de creciúliento econ6r.:ico adopto.do desde lon aiíos cuarenta 
había lleGaeo a au límite durante loo nfion netcntn y que la 
crisis que ~ato representobn hn.bía aido pospuesto por diver~os 
razones , al.;unao po:!.Íticn:; , otras cconÓ:¡¡.icar; , entre las que 

de.ataca el booJ:J pot:ro~cro Uc 1979 u 19ó1. 

I.a potrodcpcndencia ( hecho rcitorndo ~n óifercntcs foro~ 
y minioizado por la::; autoridades ) en combinución con el ncota
micnto del r.!o<lclo de su:~-¡;:i tución de importaciona~, cobr6 nu 
i'aetu.:.·a : ln peor c:.:i:-,ia ccon6r:-..ic.:a de la hin¡;orio. IJodcrna de 

1,:éxico oc hizo presente • ::Ju :::;c,;ueJ.n e:.; la r,-~cucción del ni vcl 
de v..:.au du las 1..u;ror:!n::; del p~iú, ~ ni ·n· .i ~...; .ic oul.Hüii tcncia. 



La pretenci6n de encontrar solucién a tan coopleja reali
dad obli,;a a ir a loo origenoo • Es decir , habría que precun
tarae si alf;unos efectos a~ la criai~ tienen algo en comdn. 

QUe rolaci6n c;.:iste entro la baja competi ti vida.a de las manu
facturas mexicanas y la petrodcpend~ncia del aexcnio Lopezpo~ 

tilliatu (extcnéiidn. en buena medid:-! al sexenio de :.~truel de la 

?.!adrid) , y,do dotes a cu vez , con la inflnci6n r:;alcpa.nte , 
con lao devnlwcioncs y con otros fcn6r;:enon igual.Iilonte impar-
tantea • ¿ Exiatirían nl{;Wlos elor:ientos cúya poca eficiencia 
coadyuvara al origen de tan compleja problemdtica?. 

En ln búsqueda de poaibleo causan , se encontró que entre 
loa po:foes centrales y los peri féricoo , exiutían gran canti
dad de diferencias , éient.r:icando un.El ( por lo demás nada nuevo) 
do ellas , y ésto eru que el conocir.:icnto c:cn t;1fico se hab!a 
aplicado en lo producción de merconcius en los paíoes de::rnrro
llados de i:.anera inten.sivu desa~ el si.::.;lo XIX , mientras que 
en los países subdesarrollados - Mé~ico entre ellos- 6sto se 
dió hastc bien entro.do el ci¿;lo X:X y , evidentemente, no on 
loa mimuas condicioneG ni con la misr.u:i fuerza, lo que hn limi
tado sus ~lcancco. 

Yendo rarfo al ::onda , oc encontraría la clave en loo recUf. 
sao humanan debidamente cnli:ticadot:.: purn oolucionnr loa probl!!_ 
LlH~~ que prc~onta la rcoliducl • B::; decir , lu educación tocnol~ 

Gica • La importancia de la :ni;:;!l'..t1 oc llll puesto de mnnifieoto a 

lo lnr::o d. ln hi~1torio , In.·:lTt.orro. un el oi¿;lo xr:.;: y el Ja

pón en 1::.: c~ctua1jd~H1 :::on cjcr.1¡:;lo:.:; palpt~bl<.:" <le ello. 



Es la razón por la que el presente trabajo analiza la edJ:! 
caci6n tecnológica en Uéxico y su vinculación con los µrinci~ 
les problcmao económ.icoc con los que 30 relaciona a oabcr : n) 
la rccoVcrsión industrial ; b) la formn.ción de mano de obra ª!!. 
lificada ; e) el nivel de induotrialización y d) la dependen~ 
cia. 

I.a política económica os el campo de conociraionto donde se 
Ubica el presente trabajo , dado que se iilterrelncionan gasto 
público y una do las necesidades básicas de la población y a 

su voz con la cantidad y calidad de ln industrinlización. 
La pretensión del t1:abajo co coadyuwr , BWlquo sen mini

mamente , a QUe el Estado mexicano busque la manera m:ía moder
na , justa y viable posible d~ reinnerción del pnío on la oco
nonúa internacional. Eo decir , contribuir a la propuesta do 
gran cantidad de mexicanos que intcntnn inf'luir u que el Bsta
do apunte hacia la consolidaái6n , primero , de unn inf'raes--
tructura bdeica ~uc permita el desaITollo económico , lo que -
implicu necesariamente la inco=poración de lns moyorínu a los 
beneficios del crecimiento económico. 

Por otro lado 1 lo hipc;Stcsis que DC mnnejn en el pr.:?:~cnt.c 

trab.'.1jo ce que : 
La pocn calidad de la educación tecnológica redujo las probabi 
lidadca de dem-i.rrollo e:con6oico 



Introducción 



IntroduocicSn 
~l modelo de crecimiento econcSmico adoptado por el Estado 

Mexicano a partir de 1940 ha estado basado en la industrializa
cicSn • Esta logrcS un importante crecimiento del PIB durante más 
de cuarenta afios ( 1940-1982) , aunque él mismo no fUo capaz de 
incorparar al desarrollo econd'mico a las mayor:Cas del país. 

A pesar de la expanaicSn del aparato productivo , no :f'Ue p~ 
eible qud' una vez que se asimilaran las primeras etapas del co
nocimi.ento t6cnico , se buscara y lograra un conocimiento nove
doso , orientado a interrumpir la permanente importacid'n de te.2. 
nolog!a y modificar las caracter!sticas bd'sicas de las ompreeas 
nacionales. 

Esta limitacid'n tiene mitl. tiples causas ; pero una de las ·. 
más importantes se encuentra en la reducida gestaci6n de técni
cas avanzadas destinadas a la p:roducci6n interna , esPecialmen
te durante el pericSdo de Susti tucicSn de Importaciones (1939 -
1970) , ya que el aprendizaje so concontrcS casi exclusivamente 
en la comprenaicSn de técnicas que hab!an llegado a su límite a 
nivel internacional , lo que indujo a un desarrollo inverso al 
de innovacicSn técnica , y que infl.uycS en la formación de mano 
de obra , cuyos conocimientos y capacidades se desprenden de -
dos secuencias diferentes : primero , del aprendizaje de las 
t~onicas importadas , lo que podría definirse como proceso ha-
cia atrE{s y , posteriormente, de la necesidad de conservar 
incrementar la capacidad de los marcos de la mencionada tecnol~ 
g!a , sin la presencia de esfuerzos premctli tados hacia el desa-



rrollo de conocimientos superadores. 
Si bien es cierto que al modelo de aprendizaje tednol6gico 

est~ incerto en \U1 proceso dinámico del cual surge cierto incr,2 
mento de la capacidad t~cnica , tambi~n es importante notar que 
date no ha sido el camino seguido por los avances t~cnicos in-
ternacionales • Ee docir , la mec~nica de roproducci6n indus~-
trial mexicana evita , eimuJ.tdnoamente, el avance. 

Esta dinámica en el aprendizaje y utilizaci6n de la tecno
logía llamada por alcunos conocedores como aduJ.ta , no es neo!_ 
sariamento un efecto del proteccionismo , inherente a los crit.!!, 
rios que establece la incipiente industrializaci6n • El prcble~ 
ma. se va. a presentar cuando se busca incrementar cunntitativa-... 
mente el empleo , lo que implica , forzosamente , su superaci6n 
cualitativa • O sea que , la eotructura ( con aun l.imitaciones 
y virtudes ) del Bparato productivo , es simplemente, el efecto 
del modelo de Sustituci6n de Importaciones. 

Se puedan destacar tres aspectos del mencionado aparato 
productivo , mismos,que continunn vigentes hasta los nr.os ochen 
ta , y aunque tuvieron ciertas modificaciones , ~atoa no·:rué.ron 
mu.y- significatiV"Bs , estos son : 
1) Heterogeneidad y Asimetrfa • Dadas las diferencias tecnol6&i 
cae entre empresas y sectores productivos • entre empresas , se 
dan enormes brechas entre , por ejemplo , la avnnzada tecnolo
gía utilizada por las grandes empresas , f'Undamental.mente trall!! 
nacionales , y la rlÚ1ticn utilizada en la microemprcsa • Por 
sectores , se tiene , por ejemplo , el uso de la informática on 
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al[;Ull.Bs ramas de los sectores sectmdario y terciario , en com~ 
raci6n con loo oistemas de producción que utiliza la agricultu
ra de subsistencia. 
2) DependenCia • La actividad interna está sujeta n la importa
ci6.ri de bienes de cnpi tal , intermedios e , incluso , de motc-
riaa pri.raao , indispensables para un adecuaao f'uncionG.c.ie11to 
del. proceso productivo , lo cual in:fluye do manera determinante 
en el desequilibrio extErno. 
3) COncentraci6n • Dada la producci6n que ne desarrolla en el 
país , por y paro la clase capitalista y ln media alta que se~ 
bica a su alrededor se efectúa wm concent:cación de la produc~ 

ción , de la demanda , del COIIDUiil.O , y por ende, del ingreso. 
Estas carncterísticao se raonifestaron con oayor relevnncin 

lue;;o do 1981. 
La probler.:iática quo rc1)recentaba la crisis exiGÍa respues

tas inmediatas , y el Satado eligió la opción monetarista. Los 
medidas cont:raccionistaa dieron coi::o rcsul tnC.o , al cocbina1·se 

con lo eatructurn del a:paroto r>rocluctivo , W1 incremento del C.9, 
ro po cicn'to del PIJJ , cae.o pronedio Jurante el se:xonio 82-88. 

El enc:ti.60 a vencer , en el dic~nóa~ico que üe la crisio 
se hizo , es la inflación y la r.~.a jor LIDnera é.ic elioina.rla -o 
disminuirla- eo auncando la finanza2 públicas • R-J~ón por la 

que que aleu.nss ór.:..a.:.> , conoiderac1na cor:.o poco eatrat~,·:icas , 
dentro de ln rolític::i Bcon6raicn aufren recortes en ou preGupu
esto , una de ellas es la o~ucaci6n tecnoló~icn • 

Para tm pa!.o en desarrollo s~ connidera que ln eC:ucaci6n 
tecnol.d'cicn es ourJ.fl.mcntc illportnnte • Zn 1.:6:J:i-.:c , en los ailoc 



ochenta todavía no se consolidaba lUl Sistema Nacional de Educa

ci&n tecnol&gica de manera real, aunque si do mnnera formal. E!!, 
te se fue creando sobre la marcha , relativamente , hace poco 
tiempo ; de ad e la creació'n del Instituto Poli tó'cnico Nacional, 

durante el gobierno Gardenista, hasta la actualidad. 
El mayor creci.miento,absoluto, de planteleo de ~ste tipo 

ea durante el sexenio Lopooportilliota , pero 6sto crecimiento 
se manifiesta en forma desordenada y procurando atender el as-
pecto cantidad , dejando pura de~puea la calidad. (i) 

Independientemente de las limitaciones arriba aefialadao , 
el propio eiotema enfrentaba su problemdtica particular, los a! 
.::;uientos datoo correopondcn a la eG.ucoci&n tecnol6gica indun-
triol , pero pueden considerarse como representativos dol resto 
de las drens que aticnaen ~ate tipo de oducoci6n : 
a) md's C:el 60;~ cie los profesorco no se encuentran ti tuJ.ados 
b) la infracctructura de los planteles que imparten carreras 
tácnicas industrialea y el Bnchillorato Tecnoló'gico no está ººE! 
p1ete ( a excepció'n de le mayoría de los CO!IALEPs) • L0 que es 
un reflejo de la reducci6n , en terminos renlos, de los recur
oos asicnados por ln SEP. 
e) existen planteles con : 1) baja població'n ;2) saturados ; 3) 
con carreras requeridas pero no ofrecidas y 4) carreras ofreci~ 
das con escaoa demanda. 
d) deaerci&n eocolar y roprobaci6n superior al promedio nacio"*"' 
nal 
e) impresid'n en ol_:;uru::in ::!roa:::; del occtor pri vndo que la forma--
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cid'n recibida no sirve para el empleo. 
Por otro lado la iniormacid'n obtenida no establece diferel! 

cias entre la educació'n tecnold'.._:ica r>ri vada y pública • .Pero , 
para que una escuels privada pueda .funcionar a 4'ste nivel es i!! 
dispensable que cuente con la autorización de incorporacid'n o 
la SEP • Es decir , le inf'ormació'n agre0aaa incluye a la educaw 
ció'n tecnol&cicn privada , y por lo tanto , tiene su pa.rte de 
m~ritos o de culpa en lo que pueda concluirse aquí. 

~l objetivo del trabajo es evaluar si ha existido una rel~ 
cid'n entre el crecimiento cle la producci6n ún el sector indus~~ 
trial y la educnci6n tccnol6gica • Bs decir • que tan importan
te puoae ser &sta variable en la superación de loe principales 
problemas econ6m.icos me;: iconos. El hacho de lirrd. tar el trabajo 

al sexanio 82-88 , ea porque os en ~l donde se da uno reducci6n 
de los recursos deotinados a la cducaci6n tccnoló¿;ica ( que hi~ 
td'ricnmentc tenían una tendencia ere) , junto a uno prctención 
de reconversión industrial. 

la hipótesis que ae establece en el preaento trabajo es que 
el tipo de formación de la f'u.erza de tro.b~jo , que tiene rela··
cid'n directa con la educacid'n tccnol6¿;ica , e:<p].ica , en parte 
la estructuro ccond'mica mexicana , la incapncidod del aparato 
productivo para superar lo crinis y ol fracazo de cualquier in
tento por modificar la menoionatla estructuro • Es decir , si no 
existen modificaciones ostructuraleo del a~arato productivo que 
contemplen una educaci6n tecnold'gica cooo eler.1onto ostraté .. :;ico 
la principal problemzítica de ln cconom!o mexicann no solamente 
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permanccerd , sino que incluso , se ampliard; por un lado ln e
conomía mexicana seG'lrlrd teniendo baja productividad , mala ca

lidad y continunrd d-:;:pendienc1o del exterior en forma creciente, 
y por otro lado la cCiucacid'n tecno16.:;ica seguirt! , como hasta 
ahora , formando medianamente cu..'\dros para una industria en su 
mayoría atrasada , dejando p::i.cnr ln oportunidod de convert.lrse 
en ~u!a hacia la superaci6n de la pobreza v!a lu industrializa
ci6n 

J?nra cotnblocer ln relación entre la ec1uccc.!.c511 tecnológica 
con la industria mc~dc<.11·-:. , :)!~.:.:~::.:.·o .q,:i analisnrán los princiP!!,. 
les elementos ( y sus caracterínticas) que inciócn en la .fonna

cid'n de la pricera , ademas de heccr un análisis de la eficien
ci:_ del Sistema Nacional de I::Oucnció'n Tecnold'.;ica • Y el o:fccto 
de ánta mano de obra en la indu:;t:ria serd' eotablccido con el ª!!: 
xilio de alQlllas cifras de las vnriablea md'e representativas , 
para 6ste coso , como son la productividad , la competencia, el 
nivel de tecnolo&ía utilizada , el tamafio de la _planta , la de
pcnd~ncia (ori~en de la tecnolobín , patentes nacionaloc y ox-
tranjeras). 

~ara ello el trabajo cotd dividido en cuatro capitulas : 
1) rcconvcrsi6n IndUBtrial ; 2) Formaci6n de llano óe Obra Gali
f'icada ; 3) Tronsi'ori:iaci6n de los Recursos en !.léxico y ; 4) De

pendencia • !'!n loa mencionados capítulos se analiaan loe si--
guientes puntos : en el cap!tuJ.o 1 , lue30 da un breve j>anorama 
internacional y nacional se busco definir que ea Roconvcrsi6n 
Indtu::t1·ial , ori¡:;enes y c6mo se cntendi6 en r.l!f;>ico, ademiís de 
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establecer la influencia de la Educación Tecnológica en la m:te
ma y el futuro de 6sta relación • En el capítulo dos , ee anali 
ea el Sistema Nacional de Educación tecnoló¡;ica , así como al 
nivel de la fonriación que ae le ha dado a la mano do obra cali
ficada y el grado de adecuación de 6ata can el nivel de indus~ 
trialización • En el capítulo trae se pretende establecer el n;!,. 
ve1 do tecnología utilizada por la mayoría de las omproaas mexi 
canas y , at1n cuando la inf'ormaci6n disponible es parcial , de
terminar la in:fluencia do loo o¿;rceadoa on el aparato producti~ 
vo nacional • J?ars una mayor facilidnU el an~liaio do la indus
tria se dividí& en cuatro , n sabor : Bionos de capital , Ind~ 
tria manufacturera , !.1nquilac1oras o Industria Pnrnostatal. A au 
vez , la educación tecnolÓ6ica , dnda la inouf"iciencia do datos 
( aolauon·tc o:ficioncia terminal) , ea complotada con loa pareen 

tajoo que destinan las cmprooas a ln capacitación y a la actua
lización do la mano de obra y a las cifras quo da CO!lACyT !16bre 
el nivel de tocnolo¡;Ía utilizado en M~xico (datos de 1989). F! 
nalm.ente, el. capítu1o CU:~ tro trata de la dcpcnc1encin tecnold'eicP 
cono olcmcnto determinante de la dependencia econd'raica • Loe -
tranaformacioneo que se cotan dando en ástoa momentos a nivel 
mundial , es decir , la terciarizacid'n de la industria, ademd'o 
100 fUcnteo do la tecnolocín oexicana y la cstratecia de fomen~ 
tar las exportaciones on booc a oalarios raquíticos hacen que 

l.n dependencia se convierto 011 W1o de los principales proble
mao do la cconora!a ooxicc.1m, no co s_uc ~:ntco no l.o fuera , pero 
oi oc tic~en linitnciones en cuanto a lau decisiones econd'micas 
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también se tenorá en las poJ.:!ticao • For iil.timo,ia incidencia 
que tiene la dependencia con la devaluaci&n y , a su vez , de 
ésta con ln inflaci6n 
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Marco Te6rico 
El uso de la tecnología (organizaci6n de la ciencia aplic.!!_ 

da al proceso productivo) ha sido considerado como elemento de
terminante en el proceso de crecimiento econc!m.ico tanto en loa 
pa!ees industrializados , como el que se ha dado de manera lim!_ 
tada en los Países en v:Cas de desarrollo • Todas las escuelas 
del pensamiento eco.nd'mico aa! lo han establecido : desde N~rx 
-capacidad productiva de la fuerza de trabajo- , hasta los neo
liberales - e~iciencia econ&mica - , actualmente encabezados 
por el -"Jl. 

En M&xico 1 dado su cardcter de país capitalista dependie,B 
te , no ha sido posible desarrollar una tecnolog:Ca propia capaz 
de cubrir todo el aparato productivo; esta situación ha coadyu
vado de manera importanto atraso relativo existente en el drea 
productiva de bienes y servicios , tanto en calidad como en caa 
tidad. 

E1 pa!s , desde que tom6 la opci6n industrial , ha obten.!_ 
do la menoionada tecnología hasta bien entrada la d6cada de los 
setenta , siguiendo ei patr6n establecido por la CEPAL en su -
concepci6n CE!ITRO-PERIFERIA. 

La mencionada teoría , parte de que el mundo estd compues
to por dos polos, el centro y la periferia , cuyas caracter!at! 
ces estructurales difieren auatancialmente. la estructura de la 
periferia se dice heteroGenea , ya que ella coexisten activida
des do alta productividad , como las vinculadas al mercado mun
dial , con otras de productividad reducida, como las de agrio~ 
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tura de subeiatoncia • se indica , asimismo , que dicha eatruo
tura ea especializada en un doble sentido : por un lado , las 
exportaciones se concentran en unos pocos bienes (dependiendo 
de la coyuntura in ternacionaJ.) ; y por otra parte , la di versi
ficaci6n horizontal , la coreplementariedad intereectorial , y 
la integracid'n vertical de la producci6n posea escaso desarro~m 
lle , de tal modo que una ¡;amn muy amplio de bienes ( primero 
manUf'acturas y , una vez concluida la etapa de sus ti tucid'n de 
importaciones , los bienes de capital) deben obtenerse v!a im-
portaci6n • 

La concepción bdsica reconoce la existencia de una diferea 
cia originaria : ya en el ~in del sialo XIX , el centro , había 

logrado imponer ciertao técnicas modernao y elevado la produc
tividad del trabojo en mucha mayor medida que en la periferia. 

Es decir, se encuentra cxtendidaunn producción en la que la ca
dena de trabajo y la producci6n estan estandarizadas y masi.fic~ 
das , y en la que ademtfs se crea un mercado interno capaz de a~ 
aorabsorvor la misma producci6n • Pero dicha~ econond'as solo a~ 
quieren realmente sus características di.ferenciales a travd's 
del desarrollo hacia afuera .. la heterogeneidad y la especialiZ!, 
oid'n se conforman y consolidan en ~sta etapa , puesto que la P.!!. 
riferia durante la misma crece primordialmente a base de la ex
panoi6n de las actividades de exportación de los bienes prima-

rios. 
Cuando oe incrementan los niveleo de in¿reso de la econo-

m:!a mundial y en la propia periferia , el pa tron de descnvol vi
miento de efatadl tima ae altera en formo espontánea • En él , la 
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nueva fase denominada 11 desarrollo hacia adentro 11 , la princi
pal fuente da dinamismo proviene de la instalación y ampliación 
de un sector induatrial cuya producción se destina al mercado 
interno • 

La diferenciación estructural de centro y periferia no im
plica que ~sta permanesca aislada y en estado de atraso total • 
Al contrario supane que ambos modelos y fases de los dos polos 
se interconectan y se condicionan reciprocamente , y que en ca
da uno de ellos van ocurriendo cambios estructurales. 

For ejemplo , en el desarrollo hacia afuera , la expansión 
acelerada del sector exportador puede inducir a el surgimiento 
de diversas ramas induntrialee y provocar la reabsorción de 
grandes contingentes de :fuerza de trabajo en condiciones de al
ta productividad , sin que la especialización llegue a elimina_!: 
ae de manera mayoritaria , o la heterogeneidad a desaparecer. 
Tales oaracter!sticas tampoco son eliminadas con el desarrollo 
hacia adentro. 

Al permanecer rezagada la estructura productivo periférica 
de manera persistente se limita el progr~so as! como su incorp~ 
ración a la producción , a diferencia de lo que ocurre en el -
en el centro • Esta diaparidad sirve de fundamento al postulado 
de acuerdo con el cual la productividad del trabajo se increme~ 

ta Dl!.Ís en la industria c4ntrica que en el sector primario expo~ 
tador de le periferia. 

El resago estructural irrfluye de manera decisiva en la te~ 
dencia al deterioro de loo términos del intercambio. 

Ambos fenómenos ( la diferencinci6n de la productivida~ -
del trabajo y el deterioro en los tér;r..:ir:.o:.:; -.>.:-1 i;;tcrco.r..bio) e:x-
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plican por qué los niveles de ingreso real medio tienden a dif.!J. 
ranciarse entre loa polos del sistema • A su esta diferencia--
oi6n contribuye a explicar por qud les condiciones de rezago de 
las estructuxas periféricas no van siendo superadas sino que se 
perpetuan. 

En el sistema centro-periferia existe , puos , una tenden
cia al deoarrollo desieual de los polos que lo conforman • Desá_ 
gualdades crecientes entre los nivolee de ingreso medio , por 
un lado y por otro , desigualdad en cuanto al grado de ponetra
ci6n y difUai6n del progreso técnico ( homogeneidad) , y en 
cuanto al grado de coJllplementariednd intersectorial e integra-
ci6n vertical de eua eotructuras ( diversificaci6n). 

Las condiciones de rezago con que comienza la industriali~ 
zacid'n la periferia oe consideran más agudas que las que preva
lecían en los dit1tintoa centros , cuando cada uno de ellos ini

ciaba su proceso de industrialización • Este mayor atraso rela
tivo trde consigo serias Qificul tadeo en la asimilaci6n de td'c
nicaa generadas durante la lar&,'"6 y gradual evoluci6n econd'mica 
de los centros • 

En dicha evo1uci6n , los salarios reolo:3 abrínn servido de 

acicate para la innovación tecnold'gica , que tendía a reducir 
el empleo pero aimultdneamente contribuía a aboorverlo gracias 
al incremento de la inverai6n inducido por los nuevos procediID!, 
entos do producci6n • cuando los efectos de la acumul.acid'n so
bre el empleo comenzaban o presionar sobre el nivel de los sala 
rioe , la tendencia de 6atoo al alza incitaban a la incorpora-
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ción de una nueva corriente de innovaciones con procedimientos 
técnicos con den.sidad de capital aún mayor. Aaí pues, la inter
acción entre empleo y salarios , avnce técnico y acwnulnción a 
base de un mecanismo del tipo anteriormente descrito , da cuen
ta del gradual aumento de la densidad de capital utilizado en 

el desarrollo de los 3randes centros industriales. En la perif~ 
ria , dados los bajos niveles de productividad e in,ereso, se 
observa Wla baja acumulacicS'n de capital , la cual al traducirse 
en inversi6n de elevada dennidad de capital a gran escala resU! 
ta insUficiente para absorver productivamente la oferta de la 
:fuerza de trabajo que , pcr wm parto , reoul ta dol crecimiento 

natural de la población y , por otra, del desplazamiento de la 
mano de obra do los sectores de baja productivldad n consecuen
cia del desempleo tccnol6eico prmvocado por eaa misma inversión 

Desde la perspectiva del desempleo , la induntrialización, 
aparece como un proceso de modernización de la estructura pro~~ 
ductiva • Dicho proceso de modernización de la estructura pro-
ductiva se traduce en un acelerado crecimiento de la oferta de 
la fuerza de trabajo en relaci6n con el empleo en el sector mo
derno , no sólo por causa deraoGI'dfica , oino también par la pr.!!_ 
aencia e importancia del sector arcoico , junto al trdnaito sd
bito y forzoso del uso de técnicas de alta densjdad de capital, 
que producen desempleo tecnol6gico. 

Aai!llismo durante el deoarrollo hacia adentro , la acumula
ci6n de capital se va realizando fundamentalmente en el sector 
moderno , C\.\'1'8 importancia rclativu es rruío o menos escaoa , y 
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se va manifestando en técnicas de escala inadecuada para el me!: 

cado local ; de este raodo la acumulación benera Wl ritmo de au
:a.ento de la demanda de trabajo que ea insUficien-:.:.-.. 0:~. compara-

ción con la tasa de expansi6n de la oferta. Entonces, la inver
sión de \Ul periódo de inbreso cualquiera Genera menos demanda 
do traba jo cuanto rr:ayor es la densidad de ca pi tal con que se 

realiza. 
Por lo mismo , la inaaecuación tecnold'gica. oe define por 

contraste con la densi~ad de capital; la tecnolocía do alta de~ 
sidad de capital de loo centros industriales ea inadecuadaen r~ 
lación a la estructura productiva y de mercado existentes en la 
periferia , puesto que con ella se generan ni veles de empleo y 

de inu--reso Docial md's reducidos que los que se alcanzarían uti
lisando técnicas de densidad Óptima , de encontrarse disponi-

bles, 
Las condiciones del capitalismo mundial hicieron que el 

marco esboaado anteriormente tuviera aplicaci6n , como ee dijo 
al principio , hasta mediados de los años atenta. Los cambios 
tecnoló'Gicos en los países centrales han ido transformando pau
latinamente el paradi:;amn tecnoecond'm.ico mundial: ea decir , se 
poao de uno bnDndo en el pctr6lco barato y los materiales basa
dos en la energía , en las indu.strias química , petrolera, aut~ 
covil!stico y de al0"'Ul1os bienes durables , a otro baeadc oobre 
todo en la microelectr6nico y la inforodtica. De manero que loa 
costos de la infor; .. acid'n se hnn ido reiiuciendo , de.aplazando d'!, 
ta a ln oncr~ía. Aquella , junto con el conociédonto , conatit,!! 
yen lu buae donde se articula el nuevo parudi::;nm tecnoecon6mico 
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, J.a informaci6n pernd te o horrar tiempo , espacio y energía , -

reduciendo loa costos productivos y financieros. 
En atrae palabras , la automatización toma el ltiu""Br de 1n 

mecnnizacidn como principio or68nizativo en el proceso product~ 
vo en é1 lu fUerza de trabajo eG cada vez más reducida , el pe
so se concentra en ciertoo instrumentos que recogen y transmi-
ten las informaciones necesarias para un adecuado funcionamien
to do J.as instalaciones. Esta compuesto bdsicamente de dos ele
mentos: 
a) .materiales de medida y ret;istro , de tratamiento de la inf'o~ 
maci6n de regul.aci6n y de mnndo , y ; b) la capacidad de ÍJ1é:e-
nierQs y t~cnicos para concebir y montar un sistema automatiza
do para una producci6n especí~ica • 

Por otro lado , la micro elcctr&nica parto de la min:lat~. 
zaci6n de los organos y sistemas electrónicos de manera que : 
a) facil.roento puede incorporarse a los sectores secundario y -
terciario , contando con una acelerada innovación y reducci6n 
de costos ; b) la roducci6n de costos se cfectua tonto en mano 
de obra como en capital fijo ; desplaza la capn.cidad humana de 
pensar , intuir o juz~"tlr ; reemplaza instrumentoo mocdnicoo y 
electromccdnicoo y es mdo confiable y flexibel que los instru-
mentos que austi tuyc; e) puede producir de manera. automntizadn 
series pequeñas y mediana.o • 

Lo anterior a afectado la estructura de la 01',~;aniza.ci6n de 
las empresas , en ella : La toma de deaicioneo oe encuentra coa 
centrada en un grupo de técnicos , los que , 90r medios infol'lD!{ 
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ticoa programan la producci6n , ritmos y objetivos ; Existe un 
mayor poder de desiCi6n y de control :por parte de la dirección 
central mediante una red inforru!tica, que lo mantiene informado 
y le perLlite retransmitir,hacia el luJlr que lo requiera, la i!!, 

formacidn indispensable para el funcionamiento de lo estructu..-
ra ; El aumento de poder también pcrmi te un mayor control do 
trabajo : la capUcidad combativu obrer~ y las huel::;ns prdcticn
mente desaparecen y , simul tÚill.!Uii<ün te, la in.foru:.nción recio tru 
practicamente toda la vida del obrero en la fábrica ( pero tam
bi6n lo de loo empleados y tt§cnicon ) • El control se ~.ruclve oJ2. 

jeti vo y casi total. 
En su intento por aminorar los efcctoo de la criois , el 

proceso productivo de los países contralca incrcraenta la globa-

1izaci6n , cuyaa características principales 3on : u) es unu 

producci6n compleja que nbnrcn vnrins lmr·teo del proceoo y ou 

destino es tanto nacional como cundial ; b) Eoto iIBpl1co una 

nueva diviai6n interru.i.cional del ti:ubajo en la que los nuevos 
países entran y deoem¡icñnn func:!.cnc!J de polo de producci6n y e!S, 
portación , estnbleciendooe un.a mayor cDwplejización dül proce
so de producci&n industrial , asi coco una 1*.lyor flexibilidad; 

e) la complejizaci6n oo establee·:: 1:m fw1ci6n do un aumento con

siderable de la reo intornncional compucntn por loo e:Jpocioa 
do producció'n de la:3 emprcoo.o • la flexibilidad : ... ü,:;ni~icn (1ue 

las empresas pueden intcrcncbinr ftmciones espccíf'icuo entre 

1os espacios a~ su propia rea. 
Acompafia a 6stc proce!::O un incremento de invcr!Jió'n japona-
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sa en los principales centroo de consumo mundial , fundamental~ 

monta E.U.A. lo que tráe co::io consecuencia ln extensión del a
prendizaje de las normas de producci6n japonesa ~ bdsandose en 
la creciente debilido.d sinói~a.l ~ I;o 6s te :nodo el 11 '.Ioyotio.rüoº -

domina. cada vez más el procc:io productiV9 , gonerc.liznndo lec 

nuevas condiciones de ln or~n:i.:::aciJn del trubnjo que sU!Jti tuye 

al 11f'ordismo 11 ( 2. ) imponiondv p..-:1utn:> de comp0tcncia a lnG rela

cione~ capital-trabajo ( coffipot0ac~3 que ~e do en tren niveles: 
entre empresas , ent:-e planta.o do u.~ ;nisma cmprcao y entre o

breros de una mismo pluntn). 
Esto nuevo pé:!radi,:-:wn req_uiere de una infraestructura econ,2. 

mii..-:u que perr:ri ta la trenm:dsi6n ef'iciente y oportuna ae la in-

fo:rIP.D.ció'n • Por ende, 8i ::::ic pretende ccn·.1ui3tar :parte del rr.erc~ 

do mundinl oe cotó obl:..,J'-lclo o. ndop t8.r y comprender con oportun¿_ 

dad y selectividad el no.ciento ;nt:.con tec:;.ológico en ::"v..nción 

del potencial , de loa r·3C:ltroo~ y lus tendéncies c..lc lu. demandu 

intornncional • En él ce cncw~ni.:i.;:in deo GTnndes fut>rz~3 ci.ue so 

retroalimer.tun succaivnocntc : l' CL..fusi6n do las tccnolo,;ín:J 
do la ini'o:rm.oci6n bn.nad:1::i en lo~~ ::.-::_"!~'.°:e:> Jt:; ln wicroolJct:~~:1:ico. 

y; la difUDiÓn de un modelo ce:renciul orguniz; ... ~ivo • .JJ.., tos doa 

srandes componentes cruzan el ciclo productivo--cooercinl y dc:r.'1: 
nen tros c;rnndeo cocponenton t~c~ol6gico : a) la tccnolocía del 

producto ; b) ol proceoo productivo y ; e) el pr-ocoso organízn

tivo 
El nuevo modelo udrninistro.tivo =in.:-:imizn flexibilido.d 1 re

duce al mínimo los inventarios , tiene cero defectos , produce 
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en lotas ,pequef.íos 1 puede entregar jtl.'.Jto a tier:ipo y encuentra -
su principal soporte en los recursos hu:.1ru1on • .For ello promue
ve la calificación permanentemente de la fuerza de tro.bajo e i~ 
duce su f1exibilidad y y particula~enLe cu ~otivuci&n , la cu
aJ. estd' muy liGada o los mecanismos de p.:ir·ticipaci&n en el pro-:i

ceso productivo • 
En cote sentido 1 el d0s::¡:f:i.o .n:i.<io im.port8nte pnra x.:éxico ., 

tal vez aca rcconvetlr su :fue::o:::a <1o -1a>cliajo , la Cu.31 sieit.prc 

ae ha encontrado rezacnda C!l relación con r!tl holll61·J{.<.l e.le los 
pn:!ooo indUBtriulizndcs • ?or lo mion:o 1 .se I'.JJ.ec inL1.i~,pencnbl.e 

elevar el nivel de calificnc:Lón , par::: co.loco.rla el ~rlvul de 

}[.es exicencino del canbio i;ccnol6,~ico y e,_"! lH .:;Job:-::¡liznci6n de 

la cconorr.ía • L-oo nvoncea en ctiucnci6r. lo!':;~.:11 ::l t0c11oló¿;icn ;¡ 

los prog:earr.ao ae rendieatra!J.ionto :r C<~_:Jacit.:1ci6!1 son decü:iivcc 
para adquirir cor.::ipati ti vid o U !il.Undi3l , t:::il corroo lo h::>..n dcmos

trndo loo pnioeo a\ran~;:ic1o8., Con 6oto 80 tendr::m mcjoreo elemel~ 

tos para lilejorar lno condicion0:J 0:i .-::1 interc.:J.ubio , uhoru q_uo 
el nnow ho~v 11 tccnolóbico ::!e !l.~1 ccr. n: , ... t·i c!a ::r. '.lll r-:;cui·.so estro t~ 

gico de la cor:i.:petoncia inte~n.:¡.:L :.--:::;.. :.· 11:1. _ru vote de la recct~uc 
~u.ración ecor.Jmicn cundiol. 

Por otro lado , loo ventajno comix.1rntivu .. ::; en co:.tos calu.o..i

rialea y recurooo nnturalos , oi bien irr.portantos o::n el corto 
plazo , gruclualmento van perdioncio im.wrtancia e::; trf1 *.;Ó¿;ico den

tro de la espocio.lizacid'n intornacionn.l , tal co.:.:o lo de.mu;;s-
tran alC'lJ.llOS ectudios oloborados }Jobrc productiVidad l .. ociento

mente • 
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Los productos licJeras ( asociados a la cibernética , bi.0-

tecnolog!a y a la energía nuclear) os tan ligaaoo cada vez m.tfs 
con la competitividod y el pro¿reao t~cnico • El .fogcnto de la 
competitividad descanna de manera creciont~ en el conocimiento 
( cient:!.f'ico , in..forrru!ti-:?o y de diseñe.) y en lo contió'n tecno
lóaica • Euta úl tirno. yn n0 iuncionn co.c;o un dep:a!>tamento .formo.1:_ 

nonte cons-t:i tu.ido en los grnnde~ emporios t:ranonucior..o.len , li

m.i tando~e colnrr.~nte a la invosti¡:;ación y do~mrrollo •. Por el 

cont:::-ar.Lo , la cc;ot"J.ón t.::cnológica con.nti t1l.,Ye u.rm dimensión oa.:. 

truté.:j.cu t!Ue o.barca al conjunto do J_~u1 ncti vidodcs de ln enpr.2_ 

sn ; Provvcdorco de I!l.D.t.erinn prirr..:.::i , componei1tiEJB y eqUipos; 

servicios de ine;e!liürio , G:!.seiío y or,.;:.:Jü::;ación , c~ntrou tecn.e. 

ló'Gicos : cooper3ción tim:p:r-or.!3t'inl e:::. ;i_u1tcrin de invc3tigacioneo 

fobricncid'n y d:c' :;..::iiYí.<eiÓnG 

Den¿e ]u :pc:i'.'cpe,_;: tivn. d:::il nuevo ru::nbo tocnolói:;iCo , la cc:::

tión ::ndicu racno;.; en "!.'".!Ünc:!.r el co,3to de la mano de obro que en 
clevur la c:::ilidnd tlel trHb<ijo , nrincipnl :;oportc de lo com¡)et!_ 

t.iv.i.dr.Jd • 

Ir'l i:ocpoti ti vid~tl .:iu r_...i.·c:...'Cfft.'.l c:n. do~_; campos • Por un lado 
una relacionada con el _precio , por ol otro , una compoti tivi

dad estructurol • La 3CL;Unda nin dG.GCu.idur el precio , el costo 
y el tipo de camllio o tort:;a nmyor irnportancin a la gootión tecno 
ld'~ica y a l<J.s .Polítican de o::ipccializaci6n productivu • La CO!; 

pcti ti vidud precio ti!Jne oentido en loe mercados rnd"a concurri
dos y con encasa diferencio.c.i6n • Sin e.11.barco , en un contexto 

interne.cionol caracterizado por la iru1owoi6n tecnold'gica y el 
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cambio en el paradigma tecnoecon6mico t loa elementos de la coa 
petitividad estructural se vuelven estratégicos , permitiendo , 
incluso , que un país i~ponga precios , si la calidad y tecnol2 
gía de su.s productos lo permitCn. 

La jerarquía de los re qui si tos que el mercado demanda de 
loe productos estandarizados empiesa por el precio y continua 
con la entrega , la calidad y el servicio • .En cambio , en el 
caso de la producci6n especializada , que ocupa ya un lugar im
portante en el actual mercado mundial , lo primero ea la cali-
dad y el servicio , luego lu entrega y final.mente el precio del 
producto. 

siguiendo con 6ota idea , el ser competitivo implica , que 
el país , tenga la capacidad de equilibrar su comercio y alean 
zar una tasa aceptable de @ajaría en ou nivel de vida. 

En el mediano pluzo , el nivel de vida de las mayorías me
dido , por ejemplo , con el consumo privado , guarda relaci6n 
con la productividad , ~nta , a su vez , depende de la tasa de 
ahorro y de la formación de ca pi tal , tanto en cuant:!a -mayor 
inversi6n en ca pi tal fijo- como en eo t..ructura - mejor asiena--
ci6n de la misma - • En ~ste sentido t un incremento de las ex
portaciones en el mediano plazo compatible con mejorías en el 
nivel de bienestar de las clases necesitadas oxige una amplia-
ci6n de la base productiva (cunntitativa y cualitativa) que a-
proveche las limitadas oportuniüadee del mercado mundial y que 
la :Política Económica buzquc incrementos en la productividad , 
la innovación tecnoló,::icn :,· lo. competitivióad. :!!:stos elementos 
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sumados a \U1 mayor financia~iento interno constituyen factoreo 
indispensables de un desarrollo autónomo. 

El cambiar mejores saldos comerciales con la elevación de 
lea con¿iciones de vida induce a interpretar la competitividad 
como un proceso basado en la cuestión tecnológica y en la tuer
za de trabajo como elraentos decioivos. 

Por todo lo anterior se requiere dejar de penoar en la co~ 
petitividad como una funci6n lineal de la intensidad tecnol6gi• 
ca • pues ·ello induce a cecr que un incremento en los ni volea 
de inveatié;(lción y desarrollo en detrminadoa sectores es sUfi-
oiente para superar el atraso. I.a capacidad competitiva supone 
un grado importante de innovn.ción tecnológica , pero no es una 
función lineal de lao actividades de investigación y desarrollo 
Es , mas bien , producto del grado de articuJ.aci6n productiva 
y social de la econoc:!a • Al.;unas variables que condicionan el 
proceso son : la decsnda afectiva por bien o servicio producido 
el nivel a,~ prep~raci6n de la mono de obra , el ¿;rada de eslab2, 
namiento de la ecpreoa o rama , lo cap~cidnd de copia o imita-
ci6n 1 la difusi6n y disponibilidad de los medios do informa--
oidn científico y tecnol6zica , la posibilidad de que los inno
vadores reciban ganancias , el financiamiento de largo plazo o 
capital de rieoco y el apoyo en ( tanto oficial como privado) 
materia de informacid'n , aoistencia técnica y comercializacid'n. 

La anterior lista de variables do una i~ea de la reai:;11itud 
•el esfUerzo que debe realizar ln oconom!a mexiccna , cuya atea 
cid'n a la tecnología ha sido ¡;:¡as bien de discurso , por ln par-
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te oficial , y de poco intcres por parte de la iniciativa priV!, 
da • 

El reza~o tecnolÓbico meY.icano resulta grave , sobre todo si 
se considera que la brecha tecnolÓbica con los paises industria 
lizndos se ha incr~~cntado , debido al creciente dinamismo tec~ 
nológico de éstos 'liltimos y por el retroceso local de inversi6n 
infraestructura y activiades de investicaci6n y desarrollo du-
rante la dácada de los ochenta. 
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Capítulo Uno ;?econversión Industrial 



1.1 Panorama Internacional 

Hace aproximadru;:i.ente quince años loa países industrializa
dos se encontraron con Wl aumento de los precios de 109 energé
ticos , sitUación pocas veces vista, lo que junto a las crisis 
económicas que afectan al sistema capitalista , orillo a algu-
nos países desarrollados a implementar programas deotinados a 
mejorar la productividad , la competitividad , asi como la ren
tabilidad de sus producciones 1 utilizando porn ello la innova
ción y la adaptación de la:J nuevas tecnolo;_~!as a su planta in-

duatrial. 
Uno de esos programas cG lu reindustrinlizamión o reconveE 

sión industrial , ta~bién reconocida como revitalización o-:~
trú.naformnción industrial • Y ha sido llevuda a coba en países 

como Japón , Francia , Incloterra , Alemania , Entados UniCos y 
iiltimamentc Espaffa. .Las principales características de cada ~·

uno de ellos oe presentan a comtinuación: 

- Estados Unidos • con el fin de recobrar su posición como li-
der mundial au 11 reindustrialización " zc basó en los si5uien-

teo planteamientos : 
automntización de la linea de montaje , en purticQlar el uso 

de reboto o de :il.BqUinao-herramientas cpc:pletamcnte automdticas. 

Iii~cf:o de fábricas cor.tpletuo y l_.Jroceoos como ::;:i D t.mnna de flu

jo inte~rodos , en loa que el montaje tro.diciof"..al ::e r.i.odifica 

poco , pero cambia por completo la política de frnbricación de 

piezas y au sistema do control do calidad permi tienrlole e.batir 

costos y cotar en buena posición de co1:1pctencü .... 
integración de luo oi..ní Lllcrocor.iputadorao en la cufquina , en 

la hcrrar::icntn ~· en :un r.::quipos • 
.C:n el desarrollo tecnolcS'3ico se ha pueato purt.iculnr én:fa:Jia 

en la ciencia de los na t;orialen oricn tnnc1olo n lo:; ouperconc~uc-
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tares , pl~sticos compuestos , cerdmica , etc. on la biotecnol_2. 
gín sobresale la ingeniería benética , loa energéticos y ln 
eloctr6nica • 

En el recurso humano se ho. iniciado la recapacitación de los 
obreros para que , coL10 11 cuellos blancos" , asten preparados y 
vayon asimilando y poniendo en prdctica los nuevos procesos de 
producci6n. 
- Alemania (RFA). a finales de la década de los setenta , ser~ 
conoció lo necesidad de realizur aju8tos cotructuruleo en íun-

ción de los rápidos avances tecnolÓGicoo ( que provocaron deseE 
pleo ) , los nuevos insumos , la intcgrución europea y los cam
bian que presentaba la división internacional dol trabajo. Ela
boró W.IB estrateeia de desarrollo industrial orientada a wia ~ 
yor inversión en cnpital humano a través de un programa de edu
cación t6cnica y de apoyo a la investignci6n , a el desarrollo, 
1n creación de nuevas industrias con efectoo innovadores y el 
ajtwte ea true tural en nlb'Wlos sectores con problemas , a fin de 
mantener ol empleo y la producción • Y de pOGO 1 retardar ln en 
tradn de los j6veneo al mercado de trabajo. 
- Francia. A partir de los a5oa setonta al0unao i~mas industri~ 
lcw ( textil , veotido , cuero , calzado , bienes de coruJumo d.!;! 

rable , eléctrica y electrónica) empezaron a dobili ta roe debido 
a la competencia de loo po.i~es de reciente induotrializaci6n y 
a loo cambios recistrados en la de~~nda mWldinl , en especial 
en loa sectoreo de la industria q_uír.rlca y siderúrgica • Como -
respuesta , se implemento una político encaminado a la induc--
ción de respuestas de suc indu::::trioz al cambio de ln divinión 
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internacional del trabajo, a las nuevas tecnolog!as y la aten-
ción,de manera prioritaria , dol sector externo. LLegando,incl~ 

so, a fUncionnrse con cmpreono norteamericanas en los oectorco 
de comunicación , energía nuclear y tclecomwiicaciones , entre 
otras ; abriendose la posibilidad , para las orapreoas francesas 
de tener acceso a la tecnología norteamericano y , de pnao , o. 
su r.c mercado • Poateriormento , en al plan zoxxnal (83-89) oe 
establecen prioridades sobre los ucctorcs de tccnolo{.;Ía de PW1-

ta (electrdnica, informd'.tica, bíotecnolog.!o , etc.) • Así como 
la continuación dol avnnce de sus pror:srarnns tocnold;::;icos (ae

roespncial y telecomwricac:ionoo) • Jwito a todo esto la inver-
sión en el ca pi tal humano. 
-Eapafia. Al igual que la mayoría de los pa!sou europeos, reoin
ti6 el impacto de los o.justes de loo precios pctroleroo al alza 
en loa años setenta , moracnto on el que su aparato productivo 
se caracteriza por W1 bajo deoarrollo de lno induntrias de ma~ 
quinaria , dependencia con respecto a los bicneo de capital im
portados , ausencia de políticao de desarrollo tccnol6¿ico y 

WlG fuerte vinculaci6n con las tecnologíao del e:·:tcrior. Por m!_ 

dio ele lu política ccon6i.1..icu oc proptlDo convertir o ~odcrni~ar 

los sectores tradicioaales y desarrollar los de ul ta ~12cnolo._;:(a. 

Y la reducciónr-' del porcentaje de las actividudc::,; de cierta ~ 

durez como la textil , la nnv.il , la tlcl acoro, mediante cie--

rres controladoo , consolidaciones y coll[;lomcro.cioncc. ;.?o:.:c:ltG.f!: 

do , sim.ultd'nenmcnte , los oectores induotl.·inles de pll!·~ 1 ,~1 , bi~ 

nea de constm.o eláctrico , equipos do o!Cicilrn y de c::n-~L; :·i::r ci-
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litar • ]'innl.rnente , un fuerte opoyo o la investigación tecnol~ 
gica y loa programas de C::lpaci tación y desarrollo humano. 

- Japón • Lider en el mercado mundial , bu:::cando lilllntener su h!, 
gemoni'a, oc vió obli¿;ndo a trabojar en Wl proyecto de reconver
sión induotrial , basado en cinco objetivos : 
a) Traslado de la capacidad ociosa en las industrias deprlimidas 
hacia otras actividades. 
b) Promoción do industrias tecnolócicaraente avnnzadao 
o) I.lodernizacid'n y racionalización de pequeñaa y medianas empr.!, 

ªª" 
d) Internacionalización de loa proceoos productivos 
e) Apoyos crediticios y fiscales necesarios 

En los 'di timos cuuren ta ru1os se ha efectuado un.a estrecha 

vincuJ..oción entre su aector productivo y su sistema educativo 
espacialmente en el entorno tecnológico • La invcntiGnci6n y d~ 

sarro:tl.o tecnol6gico han oido , y continunn siendo , un factor 
importante en el crecimiento ccon6mico del Japón. Lou es'f'Uerzos 
en investibUCión y Uesarro1lo iniciados dcspu~s de la seGunda 
guerra mundial se orientaron , rnds que Q ln innovación , al me
joramiento , adaptación y aplicncid'n de tecnolo.~:fo inicialmente 
desarrollada en otros países • 18 inUastria niponn se vió orie!! 
tada y capacitada para competir con las tiTündcs corporaciones 
internacionales , basdndooe en la calidad y costeo de su.a pro-
duetos , loerados a través de pro¡;rumos definidos de investiga
ci6n y desarrollo y t4'cnicaH de mnnufactura c.foctivas. 

Zn la d6cada do loa cincuenta , cuando Jop&n realizaba en-
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:fuerzas para poder contrarestar los efectoo neoativos que le d~ 
j6 la guerra. , adopta la eotro.tet;ia de mejorar el conocimiento 
t4cnico de lao naciones mds desarrolladas y ampliar ese conoci
miento como base para fabricar productos con probabilidadeu de 
exportarse. 

El Japón , ~eneral.mente , compró dorechoo para desarro---
llar y fabricar tecnolof;i'as de componenteo en lu...,nar de hacerlo 
con productos completos • Lo que ioplicó , concentración de loa 
esfuerzos de inveti&ación y desarrollo hacia el mejoramiento de 
las tecnolo.;ías compradas , creación do nuevos productos y dea!!_ 
rrollo hacia el mcjorao.ionto de procedimientos da producción 
que permitiesen producir articUlos o costos competitivos , de-
jando de lado la crcació'n de nuevos conocimientos. 

La invcstigac16n y desarrollo , en el Jap6n , se ha enfoc~ 
do o ref'orzar lne caractcr:!sticuo do loo productos comerciales 
como calidad , confiabilidad , costos y f'nctibiliUad de produc
ci6n • A este respecto , se puede citar ol ejemplo de los ro--
bots : el primer robot que oo produjo fue en 1961 por Josoph F. 
Engelberg (EUA) quien dioeii6 y construyó fil primer brazo artic~ 
lado mosntado a un ordenador , nl quellamaron 11 wti.m.Ote 11 • :Post~ 

riorm.ente , él mim::io fU.ndo. una de loo empreouu con mayor reper
cucid'n en ~otc cmr.po , la Unilnation Inc •• Sin crr.bHr,J:O , la pr,! 

mera aplicaci6n indUstrial oe di6 7 nfioa mñs tarde en el Jap6n, 
cuando la :fircn Kawoaal::i Hoavy Induatrien , conotruye su primer 
robot, producto de la copia cu,yu licencia obtiene de la Un.imati 
on misma • Debe de~tacorse que , en 1989 , Jap6n cuenta con di-
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aefioe industriales propios y estd considerada como el lider en 
la producci&n de aut&matas • ( cuadro1). Otro ejemplo del men
cionado proceso se se puede ver en el coso de las industrias 
Mataushita , conde el pr6p6aito fUndamental de sus 23 laborato
rios de investigación es analizar productos de la competencia y 
encontrar ·. como me jorarlais. 

El proceso de industrializacidn , en W1 primer momento,f'ue 
fomentado por el ~obiorno , actualmente él mismo lo continua 
guiando , puás éste considera al~o imperativo el desarrollo de 
actividades industriales intensivao en conocimientos y creati"i 
dad , que pueden resul tur cr.. deriarrollos tecnoldgicos originn.,.
les y proporcionar lao bonos pnra la cloboraci6n de productos 
con mayor valor agret,"8do. 
1.2 Panorama Nacional 

Después de la oe,;unda .;u.erra mundial se procede a estruct~ 

rar lao bases política_, , econc5mica.::.. y aocioles que permi tint'n 
al país estar en condiciones de iniciar la produccid'n indus--
trial ; se trabajo' en la COil!Jtrucci&n de vías de comunicaci6n 
( puertos carreteras , ncropuerlios ) plantos generadora:i de e-
nergía eléctrica , sistemas de riebo parn ña acricultura , casa 
hnbitacid'n y servicios de salud. El control e~tatal de lao cla
ses trabajadoras ae hace presente , tanto en el cnmpp como en 
la ciudad, ademéÍs de lleGnr a ciertoo acuerdos con lA clase pa
tronal. 

Desde entonces hasta el final de la década de los sesenta, 
el mundo tuvo un por!odo de crecimiento ccon6mico , d~l que Xé-
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CUADRO 

NC.mero de rebote industriales por país 

PAIS ArJD 

1981 1985 1989Ce) 

Jap6n 14246 100416 327000 

E.U.A. 4700 15000 100000 

Alemania Deciden. 1420 5000 12000 

Suecia 700 2300 5000 

Gran Bretana 713 3000 21500 

Francia 620 1000 1500 

Ce) estimado 

Fuente: Consejo Nacional de Educación Tecnol6gica • Rob6tica. 
Edit. Subsecretaría de Educacl6n e Investigación Tecnol6gica, 
M~xica , septiembre de 1989. 
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xico tambi6n fUe partícipe. Internamente , ee creyó que el ere~ 
cimiento y la estabilidad tendrían una tendencia mas o menos 
permanente , resultado de una mayor capacidad de previsión y 
control de las políticas , sin embargo , el crecimiento de loa 
cincuenta y la paz de los sesenta ( hasta el 68) no desembdca~
ron en un desarro1:0 sostenido. 

Aún cuando los problemas de las industrias tradicionales ~ 
mergieron desde la década de los sesenta , f'Ue en la ai¿;uiente 
cuando oo hicieron mas evidentes • El modelo económico utiliza
do lle~ó a su límite cuando se empieza a dar un atraso en la 
elaboración de bienes de capital , lo que provocó f'Uertes pre-
sienes en la balanza de pa¿os. 

Durante la segundo. parte de los años setenta , so pre'-cnde 
superar la problemdtica usando como punto de apoyo la exporta-
ci6n masiva de petróleo , pero solamente funcionó como un pali~ 
ti vo • Pués ni ésta ni el endeudamiento externo fUeron opcio-
nes para salir de la crisis generada por el modelo de acumu1o-
ci6n. 

Los principales efectos occn6micos dol mencionado proceso 
fueron : una baja participación en el mercado exterior de loo 
productos industriales , poco aprovechamiento de la capcidad 
instalada , falta de recursos financieros , limtada estructura 
comercial , desocupaci6n , altos coatoa de los insumos, poco 
grado de innovación en general , escasas normas de calidad y m!_ 
nos homologadas a niveles do eetandord internacional • En resu
men , bojo productividad en terminoa Generales , un.a brecha te~ 
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nol6gica creciente con respecto a los países deoarrollados y , 
como consecuencia , mayor subordinación al exterior y depencia. 

Cabe mencionar que , como · parte de la Política Económi-
ca establecida, el proteccionismo a ultranza que se dió en el 
país durante cerca de cincuenta años permitió a la industria 
nacional contar con un mercado cautivo y creciente , lo que ª!l 
adyuv6 a la escasa calidad de los productos induntriales mexi~ 
canos. 

El reto que se presenta a la economía nacional para el a
fio dos mil no es nada sencillo : se deberán crear aproximada-
mente 15 millones de nuevos empleos , generar una producción 
creciente de alimentos , habitación , salud , energía , trans
portes y v:!aa de comunicación ; y lo que se perfila como WlO 
de los principales desafios , ofrecer desde ahora la educación 
(formal y tecnológica) necesaria que per.raita al país enfrentar 
de manera adecuada la actual si tu.ación y estublecer las baeea 
para un futuro desarrollo. 
1.3 La reconversi6n 

En ~éxico , el concepto reconversión industrial se enten
dió de diferentes maneras , de acuerdo con el grupo involucra
do se resaltaban ciertas característicos que se suponía se de
berían tomar en cuenta : Para el Estado significó reducir cos-

tos e incrementar la productividad industrial ; presuponía la 
privatización , reprivatización o cierre de plantas ineficicn-
tes , BWlque se dijo , manteniendo la 11rector:!a del Est:Jdo 11 oo-
bre loa sectores ootraté~icos • Sin emb3rgo , la mensionnda r~ 

conversión se circunscribió a alt;unos procrawu:i de financ1omie;!! 
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to a reconversi6n e incentivos a lea exportaciones , que no .,...,... 

rindieron los frutos esperados , la causa fundamental ea la in~ 
xista de wi Plan propiamente de reconversi6n dirigido poa- el 

estado , no hay que olvidar que la planeación en U.:dxico tiene 
cardcter indicativo. Por otro lado,el proyecto estatal,ae en~
frenta a la dificultad de la ineficiencia productiva y altos 
costos que se dan en el sindicalismo oficial y que tiene que s2 
brellevarse para continuar con el control político <lel proleta
riado. 

Para el sector empresarial , all.n cunndo la mayoría de e
llos estaban de acuerde en incrementar la productividad , un 
sector dolos mismos pugnaba P'ilX una mayor liberaci6n del inte.!: 
cambio con el exterior y por una reconversi6n o cargo exclusi

vnmonte del sector patronal exigiendo al Estado : infraestruc
tura física , financiamientm y dearegulación para sus inversio
nes • El otro sector , mas li&ado al mercado interno , abogaba 
por una apertura mesurada con el exterior ( aún cuando tambión 
pretend!an exportar), la conservación de cierto proteccionismo 
y , en ocacionea , por lu elaboración de tul plan nacional do 
reconversión elabora¿o por el Estado y los industriales y en a
ras de una política global de recuperación. 

E1 sector sindical considerado el elemento mea atrasado en 
cuanto a plantcamientoo , se dividió on dos : la parte oficial, 
mayoritaria , ped!a una reconversión que no afectara empleo ni 

conquistas contractualea ; 13 parte independiente , minoritaria 
se oncart;ó de proclnmar los efectos nogo.tivoo de la reconv1;r~
sión , poro oin llegar a elaborar un planteamiento alternativo .. 
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CompéJraci6n del nivel tecno16gica ~e la siderurgia rrcxicena 
con verlos países • 
Producci6n de acero cruce por proceso • ( 1989) (porcentaje) 

80f"(1) HL(2) 

Total mundial 56.B 26.5 
Paises industrializados 66.9 31.6 
Europa Occidental 68.2 30.9 
C.enac!á 69.4 30.6 
Jap6n 69.1. 30.6 
Estcdoo Unidos 59.6 35.9 
• Am6rica Latina 59.4 35.3"" 
&\rgentina 50.2 44.5 
Brasil 71+.6 22.7 
M~>eico 37.8 51.B 
Venezuela o.o 85.5 
Países Socialistas 
Europa Oriental 37.6 15.0 

(1) Convertidas al Dxigeno-Tecnolagia moderna 
(2) Horno el6ct.rico - Tecnolag{a moderno 
(J) Hognr etiertc - Tecnolan!a atrasac!a 
(4) Tecnulog{a moCerna 

HA(3) 

16.7 
1.4 
0.9 
o.o 
a.o 

4.5 
5.3 
5.3 
2.7 

10.5 
14.5 

47.4 

• Solo incluye Argentina , Brasil , Mlixica y Venezuela 
•• Incluye para 1989 1.6% de otro procedimicrnta .. 

Colada 
contlnua(4) 

61.6 
82.9 
87.2 
76.1 
93.5 
64.B 
o.o 

74.3 
54.0 
58.1 

7.B 

18.5 

fuente : Steel Statibtical Yearnook ,. lnter-nutional !ron and Steel 
Institute Committe onc! 5tatistics Brussels , 1990. 
Citado por Alenku Guzm~n en el art{culo Inten:amtJio comercial y 
cambio tecnol6gico en:El Cotidiano num. l+O , marzc-nbril de 1990. 
Universidad Aut6noma Metropolitana UnidaC hzcap-Jtz~lco 
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Durante el sexenio se pueden identificar tres momentos 
que definen el tipo de reestructuraci6n que se pretendi6 eata-
blecer en el país : a) el cierre de FU.ndidora J,'lonterrey ; b) el 
crecimiento de la cantidad de plantas maquiladoras en la zona 
norte de Lhíxico y ; e) la pertura de plantas industriales en la 
frontera norte de la ::ieneral 1.!otore y Ford. 

a) El cierre de Fundidora !Jonterrey • El d!a 12 de junio de 

1986 , el Director de Sidermex , trataba de juotificar ante los 
diputados el cierre de Fundidora : se cayo , dijo , 11 ea una s!, 
tunci6n de quiebra irreversible" ( 3). 11 !Io hobra marcha atras 11 • 

Si bien es cierto que la r.owpañía fWlCionaba con W1S accntunda 
heteroceneidad tecnol6gica ( 4- ) lo qua induc:!a a problemas de 
baja competitividad ( cuadro 2) • Y como ocurría con el resto 
de la econom.:!a , la tenclancia a la ampliación de la brecha tcc
noló~ica con respecto a los pa!ses desarrollados apuntabn a la 

ampliación , esto , aparentemente , no era suficiente rozón pa
ra decretar au cierre • Independientemente , que el gobierno 
habín anW1ciado que la siderur~ía se consideraba una activ1dad 
priori ta ria • Más bien , el cierre es el punto culminante de 

las serias tensiones que tuvo el E~tudo mexicano con la siderll!: 
,sía nacional ( interrupción de la segunda etapa de Sicartan , 
diaminuci6n del ritmo de inversión en Hylsa y crisis financiera 
en fwtdidora). SimultúneI:.flnte , el cierre , oe utiliza como ar
ma para amedrentar a lao or¿;ani=aciones sindicales o gremin1ea 
para que acepten mermns en sus conquistas. 

~l menci~nrJGo cierre constituye , tumbién , el punto de 
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partida de la aplicación de la reconversión industrial , se usa 
los nr~umcntos que lue&o serán utili~ados coreo justi~icaci&n de 
posteriores cierres : incosteabilidad , altos coetoo financi~-
ros , equipos obsoletos, etc. 

b) t!aquiladorao • J
11
nto u. cambios en la le-:,;inlaci6n reopecto a 

la inverni6n extranjera , lo. SECOl.''I apoy6 sisterdticamcnte la 

cxpanoi6n de la ir.duntriu L1:"'.q_tülr:Lior:i en la zona norte • La in

dustria r.U:-!quiladorn tuvo w1 aumento proGI'coivo durante el sexe

nio , puc;Ó de 600 plant8n en 1983 a 1450 en 1988 ( grlffica 1) , 

o !:;ea. ur:. 141i~ lilllS en loo 6 oiíoo • La t1.r_;encia de co.pto.ci6n de 

divioas justific9 todo , incluso dnr paao atrao a al1::,~as con-
ccpcioneo que se suponío. oran parte de la:::i relaciones de Móxico 

can el e:;i;tranjero. Como cocplcmcn"to , se hoce llogar inform.a--

ci6n a ln zona fronterizn e~t•::donidcnsc oobre el bajo precio 

de la ~nno de obra ~cxicnnn . 1:!11 1988 , el salario modio POúéldO 

en lo. maquila era de 86 centavos d.3 rJolar por hora y , oi so i_u 
cluía tecnolo::;ía y ndminietración el costo ascendía a 1 .67 del!! 

res por hora , inferior 1 incl~o , o. paíseo que han baoado au 
crecim.ient.o econów..ico en los bajo~ sala.rios como Hof; i-:ong , Co
rea d.: Sur o Tniwan ( .c;ráfica 2) (5). 

En Tijuana , Ciudad Juarez y 1.:0. tnmoron so abren terrenos 

p.ara la innto .Elr~ción de 6.stas empresas • Con ello so ¿;ener<l un 

mercado lcboral que capta prcfcre11ter;>,ento muna de obra femenina 

do reconocida habilidad pf\rt'\ el ILontaje de equipos electrónicos 

El tránnito de ést.:iD ciudadeo oo volivió a,:;il 1 dando la impre

sión quo el centro cotor era lA actividad ~Dquilndora. Aparece 
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una migración original , la de técnicos e ingenieros mexicanos 

que lle;;an para formar parte de las nueva a empresas. Desde el -
punto de vista salarial , do dcpóoi·tos bancarios y el consumo 

de lo mencionada re¿ión pareció no estar influida por la cri
sis económica. A pesar de lo anterior , el desarrollo p9tenciol 

que podría dar3e pnrticndo del dino.mismo Je la inéi.u::itria maqui ... 

le.dora , no .ac di6 t JfüCLl los be:¡e ficios senere.do:J no fueron rJ;_ 

ciclndon 

Por otro lado , t.anto ln pob:!.ncién como las o.utoridade3 lo 

cales no !.lic:itcn mnr/.:in.arluo el:: laa decisirJnos fundar.mntule:J que 

se toman nn relnción u lns r.:;nquiladoruo 1 pues é:::;ta.a son tom~!-

dnn desde el centro del país por la Secofi , c:::;.pecíficamentE.! 

por la Sulmccretuío do Focento Induot.r-inl. 

e) Fabricaci6n a . ..; uutoir.óvilco en Sonora .'! Co3.huiJ..o. Un tercer 

momento de la. rcconv.::r::.lÓn :ie tiene con L. colocc.ción de plan

tas autorr.otricc:::. ca el no:r·tc del pnís , pcrtcnccienton o. ln Ge

neral Motor:J y a la Pord .. .:)u pum:ita en merchn no responde a la 

demanda del :nercado l.nt.crnci , clepr1Jí:ido decae 1982, sino n una 

nucvn cotructtu"n prcductive ñir1,::;1c!;, 0r· las ,_~rondes carpornciQ. 

nea .. In u"...i.liznción de ru~no d8 o':..rei. ,...., ;<>.;:: :,· cr:-.tüc~nGo tr3bn

jadores que , al r.wno:.1 on el momento do ;3u contr:..: ta.ción , :.ie-

nen poca ccpacidnd combativa dado que fueron s0leccionndos pnra 

y con el fin de cvitur los ;:-robler.:i.o.o labornles quo so :::atc:ita-

ron en la.o ¡Jlnnt:J.a si tundas en ol IJ.J!'l tro Uel pnúi. 

Lan autoridnden locnlco , se limitan a hacer donacioneo , 

facilitar la construcci6n , las inste.luciones , el ngu.a. potable 



electricidad y todos loe servicios que requiere ln empresa para 
producir • Algunos analistas reveln.n que éste es el princir~!l 

atroctivo para las empraoaa extranjeras y no , coJL.o comúnmento 
oe ai"'irma , el bajo costo de la n:.ano de obra. Es decir , que 

los coa tos wli tarios quedo.n determinados no tanto por les bajos 

salarios co:no por el volw .. wn de producci6n , las economías de 
escala y la product:i.YidRiJ Gel tr:_¡ba.jo. 

1.4 Papel de la rr,o.no de 0Uy·c. 8n lo. reconversión 

DaU.o r1ue la tecnolocú.' ::ie encuentra en todo el quchHcer 

de Ju recovc:;:11ó'n indn:1trinl del;;_. con.nidernr:Jc , indcpondionte

mente de un desarrollo ccor.ór.lico inOuztrial o tocnol6sico como 

un des:::.rrollo orcun.izacionu.l , le qu~ implica corubioa en muchos 

conceptos trodicionalea do ln indu~t~i3. Las trannformncionea 
moncionadno cst1Jr:lnn vincul<:.d8s o '1.J"foectos como administración, 

coordinación entre g:.-upoo de cmpreriaS , búsqueda y obtonc6n de 
inform.ación y sistemas de ne tualizución do procooos de proU.uc-

cid'n , estrnte¿;iasde cofücrcieli~.e.ci6n , vincUlacidn do loa cen

tros oducuti vos , de investi;;nción y de información tccnoló'gica 

Lo que en un ~ri7.e~ ~0~~~to deberín b~scnrne co lo obtcn-
ción de uno. cultur:.i .indu:Jt.riul Ue altu competitividad ontre 

quienes pnrti.cipan en el proceso produc tl vo, que perm.i ti era in!_ 

ciar el arranque en la reconversión industrial as! como el maa 
tenim.iento y el denn~rollo ao éste proceso. 

Aqui ea dando deberú participar de manera importante el 
sector oducutivo , ya que de est~ lugar provienen loe elementos 

que tendrán en sua fil..Bnos desde la conducci6n de la producción 
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hasta la toma de deoiciones de alta dirección industrial. 
El. sector educativo , debert! entrar , también , en un pr:.i

ceao de reconversión educa ti vu congruente en todo momento con 
las actuales y futUI~3 necesidades , que en su readecunci6n re
quieren loa racC:ioe: produci;i YOS , de lon recursos humanos cali

:ficados • 

En estu l:!neu , el ::;ector educativo deber¿ ser el inicia-

dor y lidcr del rpoce3o do cambio , L'"!odif'icarse paro ester en 

condic:i.onc~ de atenUer l::io demandus del país en el preaentc y 

on el 1'uturo • Pura ello es nccesnrio ostubleccr clnrnmcnte el 

rumbo y creur con ~ienci~ en lu soclndnd ( sobre todo en loe 
indu:Jt.riales) en el r;entido que aú.n cuando ::;e cu~nte con recur

:oon e.cvn6L1i1JOG , .recibj.r tecnolobÍU:.J úvo.nz::ülas, tene::- plan7..ns 

industrialeo y conil~r con runtcrins primas y abW1dentes , !Ji no 

oe cuenta con r.z;.curoo:::; hur;:a:10s poai ti ·1ou y e:fico.ce::i , lo :::-ocog 

versi6n induHtrial o cualc;,_u.:: er ot:::o c:~;:ibj o que ae pr~tenda rs~ 

li~ar en el .país 1 bu.scmdo salir del subdesarrollo , no podrd 

reali=ar::ie. 
Ahoru bien , ::e pu8de :p:.:.!ntoar quo un paío es subde9nrro-

llado r.n porque no cuento;; con re curaos , oino porc¡uo OU!J ci uda

dar..os no cu,::nt.::.n cvn l~ o.e L.:. ~ud n0ce:....::i.ria puru aprc.Yecher de ~ 

nera 6pti.rt.a OU!O: recursos , como ~!jemplo de lo anterior se tiene 
a los paises del llamado 11 1->acific Rimm" (6), que en pocos aiioa 

lacraron una sorprendente cupncidad de competencia internncio-
no.l ( aunque también elaboran productoo de péoima calidad) deb!, 
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do en gran parte , ol empuje , imab'inocid'n , disciplina y c.rea

ti vidad de su sente. 
fr~éxico cuenta con la inf'reestructura .f'feica (p].anteles) y 

con un Siatcm.a Nacionnl de Ciencia y Tecnología , el que deberá 

orientarse ::.'uncJnmcntaL-:cnte a la preparaciOii de lo. parto dete.!:_ 

minanto do lu reconversión : el obrero calificado , el Técnico 
y el ln¿enicro , ns.! coC!ci el pernonal debidnmonte preparaao pa
ro forr....ar u cad~ u..~o de elloo. 

El dcr.inrru.L.2.o tecr,0ló~~ico o.frr:?cc la oportuniónd de alean-

zar condiciones ccon6micu~1 rrd::._:i decor<,uuo pnra ln potlnción en 

general. Por lo mi~Hí.:.O r :is ::.~ccoT.C.:.1'.!€<i.;le ae:f".ir...ir loo cnmpon tec~ 

noló¿:icos en loD e;d8tnn ll:.Ci.J·oreu probnbilidade:; de d'xi 'to , con 

la idou de no donJi<~rdiciar el talento y loa rccurcos. 

La i':L.naliC:~J C.3 bUBcrn' unH r0~.1ici6n :.1eno:J su'Lordinnd:.: en 

el merco.do !nundicl , dudo que ül n·rnnce ::ecnoló1::;ico en lo.:i ~r~!

ses de:::>arrolludoa no ::e dei,j.~j1u:: .. Por doto razon se debe bu.:;;car 

un enrabie cunli ta ti vo :I iJ8 truc1.m:·al • Un c8.mbio en la b1bqueaa 

de la cxccl.~nc.in en li1 o115üíinnza y pr~pn:ra.ció'n de lo:..~ al.till'JWG. 

I;or lo tanto parece ucor:8~j:J.b.:!.f! U!'.:.'. :-;.:;:,.yor ui;cnci6r ... al aspecto 

calidad • Si le educoci6n t;;c..:nol6~ica tiene coJ:t.o .finulidad pre

parar td'cnicoa en lo.:J di vercos ni veles , es esccncial que la ea 
señanzu td'cnic:::~ seo. de primera en tcr_;or:!a • Descraciada.mentc , 
éste no ho sido el coso , En un cr~ número do planteles no ac 
cuenta con talleres y labora:;orioo debidamente equipados , máa 

aún , h~y tul porcentaje ait:;r..if'ie;ativo de ellos que carece tata! 

menta de Oichao inetal~cioncs. Por lo I!linmo , las diferentes e~ 
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cuelas técnicao desóc capacitación haota posgrado no han ClL~Pl! 
do cabalmente con su función de cat~lizadorcn del deoarrollo. 

A pe::;or que la rccon\~eroión se proyect<Jba como un elemento 

capaz de auxiliar a !.:éxico hacin la superación de la crisis BC.2, 

nómica , i'Ue ást~ última la que r.:i=o poco probo.ble la existen
cia de condiciones pu.r:i lof;.::·nr la primera. 

Rlra el nJ1o de 1988 , el sector productivo nacional preoea, 

t~ba loe si,;ui0ntes rascor~: 

u) ccpccida.d i:1:Jtale.dn subutili=3dn 

b) pocu inte,,;ración en ~l _uIL:.ls de n1Li rarrma 

e) <il to grado ao obsoleccncia 

El ¡:nnoro.ne. anterior ne .:-i~:~rnvc. ::;i oc toL:J en cuenta que había 

que crear un oillcn de cm;.lcoo por ::i.í.io , solamente para mante

ner los nivclco de empleo de eso año. 

Iao ac ti vióndes rculi::2d::::o en el país sobre desarrollo 

cien~ffico y tecnol6bico hen Gido cuy eocaaaa , con poco efecto 
en los ni~1ele::i de producti\.-:::.Gu.Ll y pré;,cticamente sin ni!l6'"1ll18 i.!!, 

fluencia en lu culidaC de los productos obtenidos. En la ni.ero 
y pcqueiiu omprosa 1 luc que en conjlUlto representaban en 1980 

mas del 50~ del empleo estable , prdcticamente el total de la 
tecnolot;ía es df) oricon forrl'nco l'" nua esfuerzos se dirigen a 
las actividaden de ~Lricación , distribución y comorcializa--
ción de los productos ; c.úentras que loo procesos de innovacid'n 
y modernizaci6n tecnold'gica cani eier:prc provienen dol exterior 

Lurante el período aludido , solo~cnte unas cuantas empre
sas nacionales , la;. de gran tamaño y las de participacid'n est!, 

4B 



tal , fueron las que realizaron trobajoa de inveati¿;aci6n y det'l
sarrollo tecnol6¿:ico , empleando para ello o las insti tucionea 

educativa~ y a los pococ centros de investigncidn~ con que cue~ 
ta el país. 

'Por su pHrte la pequC'i1o. emprcm.i. aún cu.ando requiere uno ~ 

yor calificnci6n en su pro\1U':!cirin , dada lu apertura comorcial, 
es la que menos purttcipn en lon procesos de copaci tación de 

nus recursos buwano:J • Afer'! tnndose gran cantidad de personal ya 
que aqtÚ ce genera el mDyor nlfo~~ro de p:a:;::;au dol eoctor. 

Se lllD.nii'iestn de m.'ln~ru cl::.rn que no ce ha dado una vincu

laci6n r•.rnl entre la educnci6n "tl:!cnol6¿;icn y el sector r,roduct,! 
..,TO ni tampoco cooperuci6n cr..t:::.·<:! lrrn or;~prcsnn y los contras de 

inveotir73ció'n con que cUQnto. el pní.s. 

Trndicionoll!lentc el occtcr ncadén:.ico hu partido de proyec

tos que ~e consideran de utilidad para el sector productivo 1 

cuando el proccno debería o•:?r de uno ret:!"Oalimentacid'n; las 

prioridades y neccsidodcD dol sector productivo no podrán ser -

atendidan por los centros ucadéI:i.:icc3 an forma adecuadn , en tau 
to é'sto no partici1~c y usir::nc mayor cnntidad de recursoEJ a di-

chao activlduUes. 
La desv:iLnci6n e:.;istcntc entre capaci tacid'n y f'orm.ación ele 

mano de obra y lan nccesidaóes de la estructura producti vn y -
los servicios , ha sido reconocido , inclt..:..:.o , oficiul.mente 11,! 

gando a afirmar qua ello ha sido determinante en el bajo rendi
miento proOucti va de la !!layaría de las empreooc mexicanas. 

:.u lo¡:;r..:;.r la mencionada vinculeció'n , hara máé fncil idon-
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tificor loa problemas y las necesidad ea del aparato productivo. 
El obtener la mu.lticitada vincuJ.aci6n es dificil , sobre todo 
en momentos de crisis , dependerd' de la complejidad de loa pro
blemao y óe loa recursos con que se cuente , pero con una adea
cuada utilización de la infraestructura física , aunado a una 
aaign.aci6n eficiente , esto ppdr!a darae en un p].azo no muy le
jano , quedando de la oicuiente forma: 
- En el corto plazo • Utilizando la calificaci6n y el adieotra
miento , as:( como el desarrollo de técnicas concretas • Enten-
diendo por calificaci6n , el proccno modianto el cUD.l el ser h~ 
mano dcoarrolla y mejora su.a habilidades , aptitudes y destreza 
mediante el conocimiento te&rico prdctico que permita la forma
cid'n de manera integra]. para asumir de manera eficiente un pue_!! 

to de trabajo • La calificaci6n abarca napoctos CO&J'lOScitivoa -
como el análisis , la actitud y los valores • El adiestramiento 
es un conjunto de acciones encruninades a perfeccionar las habi
lidades y 1aa destrezac del trabajador con mayor eficiencia. 
Busca mojorar la coordinación de los sentidos y sus actividades 
es decir , el aspecto psicomotriz del individuo. 
- En el mediano plazo • Mediante 1a fonnaci6n de cuadros de maa 
do intermedio con uno formación técnica que lee permita desarr.2. 
llar y aplicar sua conocimientos en el proceso productivo, inc! 
dicndo en el incremento de la productividad y el desarrollo de 
la tecnología • 
- En el lar¿o plazo • A trnv6o de la investienci~n y la expe~
riencia que Ga la experimcntaci&n , mioma que conduce a le ~po~ 
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taci6n de nuevoc conocimientos , al desarrollo y a la adapta--
ció11 do tccnolog:fo.s , adccuahdolns a lus necesidades del pe.í.;:i. 
1.5 Técnicos para el futuro 

Hacia el final del sexenio , la reconversión industrial , 
seguía siendo un pro;yecto irulco.be.do • Solo que ahoro , se dió -

W1 progrmna de apertura comercial acelerado , con el obJeti vo 

de obligar a 103 industriales mexicnnos n ele~mr su &ro.do de 

campe ti ti tvidad • 

Indt..:;.icnrJienLt:mcn.te J-: l'.) unl.i..:ricr el decr~rrollo tei.!1J'.)l6¿:;i

co ::i. ;1.i.vcl rt.u.ndie.l 3i61li6 con :JU curso aucendvnt.c • Por lo que 

pu2·:i que: ::.>e puedn.hncer frente con efJ..c.icnciu G.l procc:;c Ce e-

pe:rt....L!.~n , los TJcuicoo e In,_.:'~:li.cro:::; d.:úcer:.!n ser capa ce~ de n te_!! 

der pro·olemns tecnoló:::ico:~ Jcl ccc"tor productivo e:i !}l futuro, 

:para ello en importo.nto que cuenten cvn cicrtu;o; ca.r-o.cterístic:a~ 

entre e.l~nu ~e 1-Uden mr.ncio:-::.-.r las sif.:;W en tea. 

1.5 .1 Perfil del Traba j~1dor Calificado 

El trabajador culificudo , deberá ser el elemento htunnno 

rntís ~~ur2c1·o::io qu.2 partic _:¡;e en 1::. r:.:·cducción d8 ticnl!G y .:.;c.:·vi

cios ª Lu prepu.r·o.ción n.tw r;c :e de !.sndriiquc :.:ier fl13xible y adaE 

table como lo::; :n.tevo~ pr:icesos tccnoló.;icos. 

1 .5 .2 Perfil U.el 'l'6cni~o 

Dado el contínuo uv-¿nr_;e del pr0cc.c;o tccnolÓbico u nivel 

o.nndial , se hace nccec'.J.rio cnoc:lurlc técnic::is de autoa prendi

znje ~ara. su actt:..:üiz·.-.c16!1a 

Bn relación al dcoarrollo tecnol6 ::ico , los técnicos debe.

r~n estar preparados en los principios fl.Uldaoentales de la tec-
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nolos!a , f!sica y matemdticas , además de poeeer una :nayor fo_!: 
maci6n interdisciplinaria. 
1.5.3 Perfil del Ingeniero 

El Ingeniero debcrd tener una formación que le permita pa!: 
ticipar en el disefio y ejecución de proyectos ; planeación , o~ 
b6nización , dirección , control y evaluación de probrnwns de -
producción ; asi como crear , innovar , transferir y adaptar 
tecnologías ; crear conocimientos o.a.diente la invecti 6-.ación bdM 
si ca y aplicada ; impartir conocim.ientoD en el nivel medio sUp_2. 

rior y superior. 
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Cap!tu1o dos FOrmac16n de l!ano de Obra Celi:ficada 



2.1 Sistema Ifacionni de Educacicfo Tecnoit\'gica 
Durante ei sexenio 82-88 1a Poi!tica Econ6mica seguida por 

L1dxico estuvo dirigida por el Plan Nacional de Desarrollo , mi.!_ 

mo ,que pln.nteaba una salida de tipo ortodoxo a la peor cz·isis 
econd'mica en la historia. moderim del país • como parte integran
te de ea te PJ.an se public6 pos teriormonte , el Plan Nao·· onal 

de Culturn Recreación y Deporte , que contemplaba lo~- s.iguicn'teo 

objetivos: 
t) Elevar la calidad de la educac:id'ü en todos loa niveles a -par

tir de la formación do los doceutou • 
2) :l.ucior..~:lizar el uso lle lo~ recursos disponibles y ampliar el 

acccoo a los ser· .. ricioo educo.t;ivoo a todos los nc;ücnnoo , con 

atonción r..riori tarin u los GC;:!torec menos .félvorecidos. 

54 

3) Vinculü.!' la oducaci6n o ln inveotigación cj_cntífica , la teE_ 

nología y el dcwurrollo cxperi.mcn1;ul con leo roqucriffientos del 

dcsurrollo nncior..al. 
4) Regionnlizar y d·.:!:.::cent:..·;:i.lL;:n· ln eum~nci6n básica y norm!ll, 

la educación ouporior , ln ct.:..2.-tura :ir la ir.vcntiG,jCi6n • 

5) 1lcjorar y tunpliur los oc.Y:vic:ic:.0 t:n árcuo de educaci6n .físicn 

deporte y rodreaci&n. 

6) Hacer de lo eUucuci6n U.'1 proc(':~o ~Jtn·~1!¡:.cutc per:;iancnte y oocic.l 

mente participativo. (7) 
En el .menaioIUdC progro.:r..:i ca rc:con:;;c;; CJ.'\,;.<..: o...!l t!l ... !.mt:ntll fUndo.-

montal en la formaci6n y desarroUo de las capncid.ideo del_ indl 
viduo , y colliJecuentemente de la sociedad , eo la eUucuci6n fo~ 

mal • Cuando los ciudo.danoD oon educados ele monera deficiente 

lns probabilidades r-0ra lograr un desnrrollo equ:Uibrodo se ven 
seriumente limitadas. 

Siguiendo con el programa , ne orglll:lcnta que el crecimiento 



de la p¡ioblaci6n oblig6 al slti.stema educativo a dar prioridad aA 
aspecto cuantitativo , buscando atender la demanda existente , 
dejando al margen el aspecto cualitativo. 

Se reconoce , entonces, que la calidad de la educaci6n es 
un factor estratágico para el futuro desarrolló económico del 
país. Y para obtener el mensionado deaarrollo , se hace necesa
rio obtener la autodeterminación tocnol6gica, condición consid~ 
rada como indispensable pnra·un adec~~do desarrollo nacional. 

D-ntro del mismo programa se marcan alsunos l.imeamientoe 
que seiltar:!an las bases para obtener la citada autodetermina

ción , entre ellos se puedD mensionar: 
1) La educación tecnológica y media superior \Uliveroitaria de-
ben expandirse para sariafacer la demanda y las neceoidadee de 
la sociedod • Muy en particular la tecnol6gica , ya que de be 
proporcionar al paía los cuadros t~cnicos e instrumentos que 
requiere para su crecimiento y desarrollo. 
2) ImpUlsar la educaci6n tecnol6gica , para ello se requiere la 
reviei6n de los programne de estudio en los dieferentea niveles 
,desde el básico, u fin de que ae dospier·ten las vocaciones y 
se vnlora adecuadamente el papel estratéGico de las carrcr::is 
técnicas. 
3) acrecentar los sistemas de capacitaci6n en , y para, el tra
bajo que permitan WID rcopuesta rápidR n los rc~uorimientos del 
si~tomn productivo nacional. 
4) Con el fin de dotar al alUI!lllo de carrera tácnica con una pr~ 
parnción que el perraita r.3yorc~ opcioneo pura el tr::ibe.jo sed! 
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versificará la enseffanza , La educación tecnológica ha de ser 
fJ.exible para adptarse oportunamente a lae condiciones cambian
tes de la realidad .(8) 

Continuando con el aspecto oficial , también so aprobd el 

Programa Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 1984-
1988 , as! como la Ley para promover y ooordinnr el desarrollo 
científico y tecnológico • En uno y en otro oe seffaln que la 
Secretaría de Educación J?dblica (SEP) tiene al papal de coordi
nación y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( COllACYT), 
el de opoyo a la realización de planes y programas • A su vez 

la SEP cuento con J.a Subsecretaría de Educación e Investigación 

Tecnológica , que es la responsable de la formación de mano de 

obra t6cnica , m.ayoritoria~ente , en U6xico. 

Loa planteles que imparten educación tecnológica forman el 

llamado Sistema H~cional de Educoción Tecnológica , loa mensio
nndos centros educativoD , en el año de 1988 , se encontraban 

agrupados de l.a siguiente manera: 

f Dirección G-Oneral de Institutos Tecnológiuos (DGIT) 
- Direccidn General de Educación T6c~ol6gica Agropecuaria 

(DGBTA) 

- Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI)' 
- Dirección General de Ciencia y Tecnlogía del ll!nr (DGECyT!4) 
- Dirección General de Centros de C

0
pacitación 

El manaionsdo Sistema incluye,tambi&n , como unidades 
descentralizadas al Instituto Polit6cnico Nacional (IPN) , al 
Cole;;io Nacionol de Educación Pro.fesionsl T1fon1ca ( CONALEP), al 
Centro de Enseíianza Técnica ( CENETI)y , al Centro de Investiga-
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ció'n y de Estudios Avunzadoa de1 IPN (OI!lESTAV) • (CUADRO 3). 
La formaci6n abarca ·todos los ni veles., desde capaci tacicS'n 

para el trabajo hasta pos¿;t'ado. 
2.1.1 Capacitació'n 

I.a cap::ici tación para el trabajo so u tiende a través de loo 

Contros de Cupaci taci6n y de los Centros do Enscilansa Ocupacio
n:::!.l , donde ,ce pretende:, cnli:ficnr a los obreros mediante cur-
ooo modtllnr'J8 quo buncan .fa.cili to.r el acceso al traba jo , la d_!! 

raci6n do .:os m€lnoio.naao1~ cu:3oo varía Je acuerdo con les requ~ 
rir.üonto::::; ..::..:pec!í'icoo G'º':._ :..icct.or !J!:'C.:du.ctivo • ..:iw1que es desuble, 

no es requini to lndispe!"l~;nblt• h~tbur ..:!ursndo ( y_!eroinado) ln 

educacl6r.. pr:..u.uri[i ~ 1wr_,, n·1~· ad:ü'..it:idc en dichos cenl!"OS. 

Loo Cüntros ar:~ e enr.i te·(; 6n FJC encuentran di::-: t;:·ibuidoo rj-
por todo el puÍfi y ofrccnn j::._~; t,intns espccie.lidaUco buscundo e§_ 

lc.bonnr:.Jc u lno cú.:.".•ctori~t.iL:l1::c; é;;:J. sector ?iroductivo y a. lao 

polítjcao de dosarrollo c..::0n6rnico du lno dií'err.mt.:::J regionoo. 

J:or su parte lc:;.1 Con::roa do :;n::;ciianza Ocupacion.nl , son 

plant.;elec Q.Uü o1'rccr-:n Gll!'SC~: ~!.·tesHr.D.leo , induntriale'G y do 

ccr'.ric:!.c:J • Al igt:.!.!: CiUc~ :.~1c :;fJn-~roo J.e C<J_pücitac:i.611 , sa 011-

cuentran diG t.ribu.i<lo.:.i en tcdc . .l el pai'.3. 

?nr~ ingroour f.:ie requiero aer r::.ayor de 15 nfio:J y el objotá:_ 

vo es fe.o..:ili tur la incorror:i.ci.ón de loG alumnos al morco.do lab,2. 

rel , yo oc~ en cmprosn8 pac¡ueílas o como autoempleudos , bll!3can 

do mejo1~11r sus porspectivafJ de dcnorrollo • Los curao:J duran e!! 
tre 3 y 10 ~oGes. 

2 .1 .2 Medio Superior ?onninal 

l!:n éste nivel so preparu a los técnicos quo se=-vird.n como 
enloce untre J.oo prof'eoior...istas o nivel Licenciatura ( en algu

nos CSD0.3 loo patrones) y los obreros y empleados , es decir, 

los c;;ra~udos ae incorporardn a los cuadros de C!Llndo medio Qel 

sec-t.or l'roductivo. 
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El reqUisito de L-.i¿:;reso para ..Soto nivel eo la educaci6n B_! 

cunóaria y la totulidad de la error~ se cursa entre 6 y 10 se-
mestres • Los eoresados deben prestar servicio social , elabo-
rur un trabe.jo recepcio1:nl y aprobur un examen profesional • 
Tamnién ae ofrecen curaos de C[:peciclización en las d'reos que 
requieren ma:,-or ctenci6n específica. 

Para el pcriódo Un:llisGdo , lu fo~muci6n de éBt~ tipo de 
profesionales so realiauba en el COIU.lli~ y en el CENE'l'I. 

2.1.3 Medio Superior ?ropeUeútico 
En 6sto nivel se prc~1ur:... u los octudiantes para su ingrooo 

al nivel superior , siroultrl'1:ct::Jcntc reciben una educación tácn! 
ca , con lo cu·.ú , se dice , pueden incor11oraroc de manera efi
ciente al trabajo. 

Los centren que oi'rccen éutc tipo de c::;tudioa son los Cen

tros de Uoc!':illc:·[, to In¡}~ trial y Le Servicios , agropecu.a.rios 

y del ~r ; lo~:; Centren de .:;:;tuCioo CientÍficoo y Tecnológicoo 

(antes lfocncionalcs) del ¡¡,:.; .Y en loo I1tc ti tu tos Tccnol&5icos. 

Para ingrcGar se reqUJ.c::.~.:. sl!cur.clnriu • Lo::: e~tudioc zc cursun 
en 6 semeetrec , al fin~.1 Ce loe; cunJ.co , ::;e o":Jtiene al certif,! 
codo de Euchill.e.:·:. t,o y ~:;e -;.,ic:nc la opcló'n de obtener W1 títtü.o 

de profesional té(;nico , en lli cs¡.i.:.:cialitlu..i cur..,;ado.. 

2.1.4 Liccncia~uz-a 
Las inntitucione:::::i del ~ister.in Kaciom:l de ~óuct:ci6n Tecnoló

gico. de nivel m.t:,crior se cnc-..-:.ünl.r.·1n ui:;trii.n.:icJ::~ en Toada la n~ 

público y com1irendc luc i!:rco~: -;.i;J-'tJl··::cw:rH1 , 1,,:n-!.Lirr.a , pesque

ra , industrial y C:;.; ser-.. ... lclc·.::. 
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En ellos se prepara , en teoría , al personal técnico de 
nivel aupcrior en , pra.cticamente, todas las :espacialidades 

que requiere el aparato productivo pora ~u funcionardonto. Este 
nivel atiendo la demnndu a travéu de loe Institutos Tecnol6gi-
coo , el I:PU y el C1WETI. :Fora ingresar a lan ccnsionadas ins

ti tucioneo oe requiere haber concluido el Bachillerato Tecnoló
gico o su equivalente y , al egreGar de ellas se tiene la op--
ci6n al título profosionnl correspondiente. 
2.1.5 Posgrado 

La intenci6n ,aquí, os formar los profeoionnlea de exclen
cia que requiere el !.aís. :rara ello se ofrecen estudios de mae!!. 
tría y doctorado • CoClO complemento se encuentran los Centros 
de Graduados de las Insti tute~ '.l1ccnolÓ[!;icoa y el CIISS'I'.A ·-¡ del 

IPN • Y jwrto a ellos se encuentra el Centro Interdiociplinurio 
de Inveoti30cioneo y Docencia en Educación Tecnológica. 

2 .2 Formaci6n de J,;ano do Obra Celificadu 
I.a estructuro educativn descrita arriba , debet:fa téóricnmen

te , responder u loo requeriudcntos del sector productivo. Ln 

relación planteudn incluye diferentes ele::ntoo , mismos , que 
deben ser anolim1dos para tener una mojar pc1 .. spcctivn , entre 
los mas importz.ntcs puedan cen::iionarDe : a) el •;i;10 de productó 

elabora.do ; b) el tnimiio de lu planto ; c) cru:¡~os de invootiGU
ción y deonrrollo ¡ d) rn1turaleza de loe ¿;rupoo anterioreo ; e) 
cquipnfilicnto bd'sico ; f) nivel de oepeciolizaci6n ; g) mercado 
y; h) comportamiento de las filialeo. 
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2.2.1 Tipq. de producto elaborado 
Para empesar , la emprosn mexicana , en general , no gene

ra bienes novedocioe en el mercado interno • Cuando lleg6 a dar
eo la incorporaci6n de ramaa o tecnolog!as nuevas , ~etaa oe ~ 
nifeotaron en industrias adtü..tas • Practico.mente son inexisten
tes las empronao que so anticiparon al ciclo de pro<lucci6n ex-
terno o crearon una din.Ef;:;:.ica que infujora al cambio. 

Dado el tipo de producción , especialmente el drea metalm~ 
cd'nica , cunndo se da un aco::camiento a los niveleo de compote,a 
cin ínternacionnl , ~ste oe da on baso u codelos importados. La 

estructura organizativa do los empresna y lao c~~cidades técn! 
cae de la mano de obra dorivudas do dste proceso de induatria-
1ización provocan que ol nprendiznjo se obtenga a partir de to2 
nologías y diseños yn superados a nivel externo • El carácter 
de loa productos , Uuronte la etupa de bestaci6n y connolida--

ci6n de la~ técnicas determina que al aprendizaje oc realice 
por un ca.mino ya transitado en i::J exterior. Cu.ando llega a mod_;h 
ficarse la producci6n mer! · ::nte innovnciones t6cnicas , las me!:_ 
cancius obtenidas forman unn roüucida parte (i.e la ofei·ta total 
de lnn empresas. 

2.2.2 TuJ:JBño de 1a Planta 
Zl tamnfio de la plantn , en su mayor!n, es ac menores di

mensiones que las cxistonteo en los pa!eos deznrrolladoa • Un 
indicador de e'ato hecho se encuentra en la pnrticipo.oi6n marci
nnl en el lidernzgo local <le laa owpreno~ • En :.!éxico , las fi

liales quo opernn repreoentun wm parto reducido do sun enano 
me trie ea , pero superan u la induntrin local en volULlcn , ven-
tao y productividad a cxcepci6n de al petró'elo y la oid~"!"'tlTGin. 



2.2.3 ·Jrupos de investii:;c.ci6n y desarrollo 

3n eate aop&cto , la irrel~vuncia es el común denominador 
en el contexto :c.c:ücano , los .30stoo CedicaC:os por lau empresas 
en unida<les de imvcutigación tendieron a ser una frucción de 
sus ga:z>tos por concepto de pa.;oc de importaciones o regoliaa. A 
é'ste reopocto , se tiene que las omprosns que mayor cantidad de 

recursos aoif3naron a ente rubro ao si tw:\;:on antro el 0.6% y el 
2.0 % de atl!:>. ventas , lo quo ea aumamonte bajo. (9) 

Los avances del conocimiento provienen , normalmente, de 
.fuentes e::ternaa y , la mano üe obra calificada , al i~ual que 
la profesional , tiendan a concontrarnc en la soluci6n de pro-
blemao li&adoo a las lineas de p.roduccidn ya i.ruitaladas. Las 
innovaciones que llegan a lograrse , usualmente , buacan incre
mentar el rendimiento do loe recursos emploadoo , as! como la 
calidad de los misraos ; adenu:!s de mejorar la calidad de los Pr.2. 
duetos y materias primas solucionar estrongulam.ientos y reducir 
costos unitarios, dado que el personal se encuentra preferente
mente li15Bdo al proceoo productivo , lo qUü orienta su capaci~ 
dad innovadora hacia el mejoramiento de lnn línea~ de produc--
ción vigenteo , pero rara vez hacia la b\fuqueda premeditada de 
avoncec td'cnicos que rc.arqu~n cumbioo radicnlco h.acia aae1ante • 
Un factor que in~luyo on este proceao , aunque no el único, ea 
ol tama:io de la c=ipresa , actu.o.ndo como limitantc , yn que , p~ 
rn efectuar actividndea de inveatieocidn y doaarrollo oe requi~ 
re óc cierto uini: o de capital , cnpnz do n::iumir el riesgo de 
lu relativn nlcatorie~1:1.d implícita en todas lo.o feoes de la in
vesti!.:nción. 

62 



2.2.4 t:a::."c:1cia da grupos de invao-tigación:; dasarrol.lo 
Ji.11r-.rer_ ..... c.-entc , y ~n el corto plazo , la :falte. de estos 

grurioa :lO u!cci:;n Llucho o la actividad de las enpraoas , gracias 

a cierto ccqmcidnd oapec:!i"icn de deno.rrollo.r innovaciones meno
res en las mis~us , o aca , aquella quo eo intr!nnccn o la nat.'.!:; 
raleza Ge toda indUBtrializaci6a óerivnda de tecnolo_:_;ío.s no au

tomntizaó::is • Est~ cu ocidad proviene dol hecho que eD , pract~ 

cancnte ir...;.j.JOOible, copiar on :forma id~ntica. unn plunta de un 

pa:fo n otro , debido fw1damcnt::iloentc o el contc;~to y coyu.nttu•n 
local. :Cs decir , cunnC.o la nuovu er.:lpre!:l~ ~e combina con el nu.2, 

va entor.:10 6:J '.:;n debe realizar , cunnCo meno o , cumbioa meno:"e::; 
de tipo t6cnico. La ·,ri,r~oncia del anterior c:oaportaciento c.s ob

servable en cunlquier tipo d€l emprc.:.;a , sea cuol fUcre su ori-

¿;en : privudao lOC;J.lm.1 , eotatalcs u ·:;raru:mnclona.leG • ::::.:n~o:iccn 

el uno de l~ .L.n:;enicr!a local oc dn sulc.recnte parn la adecua-
ción y roi;.1rn,ul~:~ "':.Ó:• cJo lac plantan y proccnos • Situación que 

se Ua al 1rll'.l:~ ;en de ...:::cU)(.;:: Ue invcoti.:;oció'n , lo que posibili tu 

t1uo el 1 ~ . .:-no.:.l.'::::.. vinc~ ... :..::dc al procoso prcCuc-.ivo :.rna 'luien tien-

da o. conc::c ~-~r lo:..: c·:.:.::..ic~: las iru1ovaciono:i meno1·cs. 

2.2.5 -~q.ui_:n.::!.io!".to t.1:.:ico 
"":l e·-:u..i;~r.... •. .icn""Lo bd:sico o ::.c.s parte~~ modU.lares de la línea 

de pro~.ucción de lns :ü~:itns industriales provienen eucencinl
mc1:tc de las i'ucntcs e .. tcrn;J.n • Se han dado treo tendencias: 

:;, ) recurrencir. e provecC:ois .. 1 extranjeros cm cuclquicr rünow-

ciór. de lo.:; lince~ de pro..:ucción ; b) inicio de lan actividndec 

con equi!-o~ c. terno{· U80..](..a con n.ntorioriUu.: (caoor.; concretoo 
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siUerur~ía , mctamcc~nicn y cc~onto) y ; e) la vincttlación en

tre el licencüu:.ier:to tecnológico e1:tcrno y la yrovisi6n de e-
quipos • AÚ...'1 cu.aneo oe obscrV".J un deoequilib.::.~io entre ofE:rtu y 

demanda , .lO ec da~.;:¡ lo. que presiona para la .fabricación de bi~ 

nes de ca.:·1i tal interno , parece :nils acertado pensar quu l"'ue la 
imposibilidad de recurrir u fuentes foráneo.:.: , en relación n 
lo escaooo de ch vio1;!u c:iurante el perióclo aJ.udido , lo que hn 

coadyuv.:.do a la existencia interna de empresas que elaboren en
te tipo de hienen. 
2.2.6 Nivel de _::>pecializnción 

Loo unidadcv microe~onó1Ucao moxicunoc po~een u.~ bajo ni-

vel de eopecializcción , caractcrÍGticao que loo diferencio de 

la tendencia quo se ectnblece u nivel mundial • Lu inte¡;i·ución 

vertica.l quo :JC reco1.1cndabo. en lo. :écada de .:'.oo oatenta y ¡'l<:J. ... ·Lc 

de loa ochcni..:-1 n Clcju.óo , ,puulatin'3.Dcntc , de tener vicenc1:..l un 
loa pa:(seo Ueoarrol laclou , :Jo\Jre t.odo de~puéo de la cxpc1·ie:ncül 

italiana de la último d~ca,da • Esto es , un ...!odelo Ue ex .. ..;rcmu 

eopecializacid'n wec!i:1.1tc le. forr:u::ción de subcontrotiotns autó
nomo~ • Eotc o.utodec • ...:c.wbra:.".i..::mto indUDtrinl a t-rnido com:.i.::o .no 
solnc.ontc l~ f'c~· ... ·.::..i.611 u:::.c :....cclcradu C:e r=.::~10 tic obra c:üifico.da 

sino que hu uc tU!'.do co:ilo elcr..1::-nto raotor en l~ bd!::quean de nue-

vas formas de ~roduccid'n y productos. h.unado o esto l:i vincuJ.u

ción diri:.!c ta , aunque no cu u ti vn , con plun t..:ir~ terminnlou leo 

orilló' a di vcrsl.ficú.:" ou curt 1J1'a de clicr.te:.o; , bormndo ou co 1,;r~ 
tet;in de o.f(:rta cr. '1:..:oduc:os ;1o¡reÜo:..;oc de nlt~ co.lidnd y compl.Q_ 

jiOnd técnicn. 

64 



2 .2. 7 1!crcado 
Las empreoas ~exicanr:.s , en_ zu in41cnso mayor!a , han limi

tado su producción o. los mercadeo internos protebidos • aitua,.
ción que empujo a la industrio. hacia lo. asimetría. Esta canee~ 
tración en el mercado interno ha t;eneraao falta de estímulos a 
la búsqueda de nuevas tecnologías y puede considerarse corao ln 

causa y también como ol efecto lÓ~ico de ln exiBtcnciu de empr~ 
sas de reducido to.maño relativo , no innovnóorao en forma prcu~ 
di tada , ni to.n:.roco beneradoras de proC:ucto::: novcCooos en el 

mcrcuJo nacional o en el internacional. 
2.2.8 Comportamiento do lao filiales 

Las estructuras do la.o matrices no ~rnn reproducidas en loo 

países huespedes • Las sub2idiarins oztranjeras en sUs luea~es 
de origen s:! efectuan activido.deD de inventi,:;ución • Fero , in

ternamento , imi tundo el ccmporül.!nicnio de la indl.Wtria local, 

capacitan la mano de obra en ln práctica productiva y no en ln 

bú.:Jqueda premedi toda de ovnnccs t.ócnicos • No existen ejemplos 

de innovnciones de carrlctcr mayor ni tampoco planeo para enca

rarlas , que hallan siso concretadas por subsidiarias externas 

en L!6xico. 
Aún cu:;ndo no exinten uvidcncia8 erapÍricnc , 8C puede hn

bln.r Je Wl ~fecto de contut;io ac la trnncnocionol hn.cia la in

dustria local , tunto en tdrminos de métodos adm.ini~tro.tivus , 

cooo en el proceso productivo. 
se vn ~enernndo , puulatiner..cntc, un o.pnrnto productivo 

cu.yac cara l.! tcrísticao c;cnür<-in un conjWlto de conocim.ientoo en 

lo fUcrzn de t.rnbo jo y en lns or ·nni znciones 11.-:adas a lo tec

nolo .. ;!a protcri tu, La o~plicacidfl :;i~ \1~ en f'unció'n de que el 
nprcndizo.je se vincula nl rr.ancjo i:c los bicnec do cn¡Ji tal Y no 
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a partir de su geataci6n y desarrollo , el mencionodo proceso 
sólo conduce a la comprobaci6n de las leyes científicas , en 
ocaciones ya conocidas , inherentes a ln tecnoloi:;ía en uso. Pe
ro raramente , permite comprender las distintas posibilidades 
que fueron con consideradas on su elaboraci6n • 

Bsta restricción :pueóe ser elirr.inada con la bÚ:Jq_Ueda de la 

innovación premeditada y orientada por dispooicionea de un plan 
rector de ciencia y tecnolot;ía y que ten.:~n mayores o.lcanceo q_ue 
W1B simple planeación indicntivn, procurando , además, que tan
to el tipo de capacitación como. el tipo de omprcsn coloquen en 
un lu.;ar estrat~gico n la r.inno de obra. Con olla se prepará el 

terreno para el salto haciu adelante y se reducirán los decfa-
ses entre las nuevas cnlificnciones requeridas en el morcaao de 
trabajoy eu o:fertn en el cismo. Ea decir , debe existir W1.U in
teracción entre ln bÚ!:Jquean premeditado de irmovacionea, la po
sibilidad de continuar 9on la ·expansión del aparato productivo 
y la fOrfilación anticipada de mano de obra acorde con los nuevos 
productos y procesoo. 2:Jta interacción no oe hn logru~:o en el 
proceso de indu::;triulizuci6n nacional. El menaionado proceso ha 

inducido , moyo!"itl::il.,iUl.i~c:ntc , u un '1.prenCi..zaje aobre tecnología 
en nplicnción , lo n._uc hu ,;cnflr.>.t:c; - en c.:l :nejor de los cnE:os

unn 1;¡rmo de obra capaz de ;.i.anter.er en funcionar..icnto lo.s línens 

de producción • 
En es t.:: sentido eo con;;rucn Le p~n!;.';nr que la óén.esio de éo

te aprendizaje limitado oe encuentro en el hecho de la. sepnra-
ción de los proccBo:::. de í._;eneroci6n y ardr.til.aci6n de conocim.ion-
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toa • Al concr~ tarse lu aai.railación :'.:e Lóc..:.icas durante lo prá.2_ 
tica producti·.,:::i s::-.. recorra un camino inverso ulQ.e genernoi6n de 

nuevos activos : ~e vu h.ucia a tras , se buz ce rerJroducir tuK! te 
tecnolo.-::;:íu Y'1 C:a:::;::i.rrollaC:'.'1 no a partir de sus leyes bd'sicos pr!_ 

mi::rins sino n partir del aprendizaje desarrollado dtu .. ante la 

misrr.n :.iráctic:.i. proCuctiva. E::: to predoQnio de ln si;:,_lu.ción té.2_ 
nicD. -::l au desvinculación con ln gestación a~ cónociciientos con
diciona el perfil ocu:,ucion::i.l (1.ue induce y demanda lo. L.:::.yoría 

de lan eQpresuo • 
.81 perfil oc~poc:io.1al se define , cntoncco , a ¡.iartir Uc 

dos ex.r\:!oion.:;.:.: : J_n ub:.:.:orción y el desplazamiento de ln mnno 

de obra y ei L ,o i..e cülii'icucioncs :; oc:.;.p:4·~iones CerivadfL'.J de 

las empreE;;;.s. ·:e::.t.Of; UJ. ~ca moc n fondo ~ada una de e:luu • 

2.3 Absorción y der:::il:1znr:::iento de ln .. J.Wu ae obra 
La estructura pro;;l.Acti vn nacionul , Junto con los empret:oo 

tranonacionclcs que no reproducen lnc fw1ciones do producción -

de sus casco c.otrict.J , hacen que el ~Tndo de nutomai..ización lo 

cal sea sig.üficu t.1 vru;¡ent: menor ·'.f•( en lo:; paises desarrolla-

dos • Lns eruprc~a:J trc:n:;::?nc.lcionules no pueden operar u:i.. Liiw .... c. -
nive'!. que en su rn!u Ue ori¿;en , en ::·espuenta a la c:stroches 

del ziercndo • ~in e..,.J~irgo , Jste no es el único elemento que -

cundii.:iona dicho riroceder , ya que lo:J omprc_;an muy automatiza
das no son c:ie:·ativ~s C· ::H.: dc.;i...::~;·t.J.n cuandu oe realiza ln se-

lecci6n técr..ic:1 , 0~·1.1c·1;~ .. l.i .• E:ntf: , COl.ilO se dec:!n , en relación 

ol taL".afio , u:~cr..:.:b l~ t..i •;;vnib.J.l::.G~id y costo de la mnno de obra 
calificada es i11 .... u1:..-.i_r.te en el conte;.:to local dado que éoto:::; 

plnnt~.l.:J rcqu.i.ci·en ... -ó> ur. r:...lvel oper&tivo :.i· Je D".antcnimientC1 que 
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no es posible encontrar y por la al t:i incidencia en los costos 
que provoca el cali1'i..:ur a la gente. 

En 6ste sentido el B~nco ~undiul dió su apoyo a México e-
quipundo los CONALEPs construidos durante el pcriódo del preocn 

te andliaio , y como consecuencin de ello , alcunoo planteles 
cuentan con equipos cupcriores a los que puden encontrarse en 
el I?Il o en la UNAI.r. 

En algunos casos se realizan innovacionen menores , las 
cuules responden o. Civersos factores , tales como : i:npuluos 

provenientes de la demanda o u ec tr~~ .. -:ulncientos de la estruct_!:! 
ra de la oferta. J.mbos incentivos provoccu1 incrementos en la 
producci6n , reducción de la inversió~ necesaria par~ lograr la 
misma capacidad producti vu , uiejorur le .::nlido.d de los produc-

tos e insumos necesarios o reGuccl.one.s c;i 2.08 costos U."'li tarios. 

En cuanto a esto se ha observ~uo que , al renlizorse lao menoi~ 

nadas innovaciones menores, el objetivo no ha oido re6ucir el 
náemro da empleados. las vnri&cione~ en ul nivel absoluto de e~ 

pleo no han respondido a cmr,bioo tccnoló._:icos , si:;io que h~r.. s_! 

do de·tcrminados básic:J.ruer~ te por el nivel de inversid'n y por lo.o 

políticas macroccond': .. ic::.:;¡ • Lo. exie t.cnciu de óiferentes niveles 

td"cnicos en el conjw!tc1 de las rama~· indu.::;triale:: , implica di!:!, 

paridades en las qu.:i lu relr:ci6n cn¡:i tnl trabajo y producto-tll¡l.
p.leo dif'ie~u., signiíiv·-:.ivt:i.lil;;:n-t.e. ~·o(¿o ello co.r::o r~S!JUestn a 

loa diferentes ni vele.3 de productividad. 

La dife.roncin en el nivel de pro(ii¡'.:tiviOnd ltur.lica q_uc en 

el inl..erior ele un raic. o sector 1..::~cnór..J.co 1111:: ;Jlantas con dii'c

rcr.te nivel de ucceso a la i11í~ol'1:;=.:ci6n i..ÓL:nicu y que considerE.::i 

el ri t1.i10 óul cambio tecnológico de rna:;icra dlGpar, con lo que -

los tiempos que Qetcr1;;,ir.un su acceco a lll nue\'":t tccnolo,:;!n Ui- 00 

f'icrcn • 
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2.4 Tipo de calificacidn 
cuando se dan impulsos preffieditados por parte del aparato 

productivo ne va creando un tipo de aprendizaje en la fuerza de 

trabajo con un potencial mayor. For ello al ser lu capucitación 
una derivación de la tecnolot:;Ín en el momento de l~ in.JtUlflcid'n 
de la plan ta , el ritmo de absorció'n y asimilacid'n de emp1co 

tiende a segUir una í"igura cercana a una pan!bola , con rendi-
mientoo .f'llertemente decrecientes luec;o de lan primernc~ eta.pos : 
crece al inicio de la pueota en v:erchn o con ln incorpornción 
de nuevos traUujadores , luego decrece y su acotumiento ocurre 
al transformarse las actiVidade~ impuJ.soras en tarcao de tipo 

rutinnrio o incorporodao a la ruecrl'nica organizativa do lu empr!_ 
ea • Sola~ente , con la introducción de i!lllovaciones t~cnicas 
eo posible modificnr lu curvn de aprendizaje y provocnr W1 sal

to en el nivel y tipo de conocin:i.cnto. 

Los rendimientos decrecientes t la menor incidencia absol~ 

ta del empleo asociado a una mayor calificución técnicn y ln li 

mitación de los procesofJ y dioe;~:os acfa.ptativos , .a.fcct:.m en fo.!: 

m.:l. nc;;ntivn ln exp:-1nsión del ea:pleo , al (L:rivar.:o .:":e una m.ccd'

nicn de produ~ción cuyo uccionnr tiende a forlllúB ~enos compcti

ti va.s • Las variables micro y IDE!Cro incertas en el proccoo de 
industrinli~ncid'n 1 de acuerdo con su raíz e:-:plicc. ti va pueden 

di vidirne on trec ;rupos : lus do carácter es t.ruc"';ur:.¡l , las o

acncinlra.ente tecnold'gicao y lfls resesivns y expan3ivus , dcrivr!, 

é!no ac la:~ vorinciones do corto plazo • 
La anterior se -:r::entación , p..:r.~ .... te observnr que los cam---
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CUADRO 5 70 

variantes ~ empleo. 

CarácteJ:: ~ !!!!.. variables. 

MACROECONOV.ICAS1 

l!Structural.1 

l..- Precio de l.R mano de obra + costo l.aboral. + nivel. de mil.i 
~ancia sin. de la f.t.' + leyes de regulación laboral + co~ 
to del. despido +nivel. sal.ariRl. rel.ativo del.a MOC'. 

2.- Nivel y composición de la demanda aerega + escala de mere~ 
do + nivel de protección. 

3.- Cambios en la importancia rel.ativn de l.os aectores eo11D6mi
coa. 

4.- Estrongul.amiento de la capacidad productiva interna. 

5.- Nivel educativo l.ocal., 

Tecnolóe-i co 1 

6,- Ritmo del cambio técnico. 

7.- Ritmo de crecimiento de l.a productividad. 

8.- Origen de las tecnologías y proporción ertre M' de tecnoloi 
gí.a y desarrollos técnicos locales. 

9.- Desfase entre el desarrollo de nucvnn tecnologÍaa y genera 
ci6n de capacidades técnicas (dieponibilidad de Rec. Hum.)-

Recesivo ~ Expansivo; 

10. - Nivel de crecimiento económico + dinamismo de loa mercados 
internos (ritmo de crecimiento de la demanda) +ritmo de 
de reconversión industrial + nivel de inversión + tasa -
de interee. 

• ~. t.~ Fuerza de trabajo. 
' MOC V.ano de cera calificada. 

Jt' ::: f'!:..>ni téil. 

t.! =- :L::.¡;c:"""·';::.~ionc.:J 



MICROECONOrllICAS, 

Estrue'turals 

11.- Grado de competitividad interna y externa. 

12.- Tamaffo de· la planta y de la empresa. 

13.- Origen del K'. 

14.- Nivel de subcontr~taci6n (grado de verticalizaci6n). 

Tecnol6gic o 1 

15.- Tipo de org~izaci6n y racionalizaci6n de lae empresas. 

16. - Cará .... ter idiosincraoico del can1bio técnico. 

17.- Tipo de oroducto + posici6n del bien en el ciclo del pro-
dueto + grado de diversificación del nr::>ducto final + gr:a 
do de particip~ci6n del dem"-'ldante en ~u explici tación. -

18.- Tipo de proceso productivo + continuo, discontinuo, unive~ 
eal o de carácter específico + intensidad en el ueo del K' 
+ tiempo y momento de maduración de la Inversión. 

19.- Precencia de varios tetadios tecnológicos en :forma simultá 
nea + edad de las empr~sac y de las plantas + longeVidad = 
del K' l edad de los equipos ) + rezago con respecto a la 
mejor práctica productiva. 

20.- Ritmo de acumulaci6n de conocimientos + grado de aprendiz~ 
je + esfuerzos pr•meditados para la formaci6n de mano de 
obra. 

Recesivo ~ expa.nsivo1 Fuente: Dilmus D. James. La planeec16n 

Reciente de le Ciencia y la Tecnclca!a 

21.- Nivel de ganancia. en l'-':éxicc . Comercio t.xti;>rlor. Bance 

Nnl. ce C.om. Exte. Vol 31 núm 5, rne::yo 
22,- Ritmo de crecimiento de la act1v1oaa, ¡ 19E.1 ,_ ___ ___, 

23.- Deciei6n y posibilidaddes de exportar, 
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CUADRO 6 

INVEflSIUfJ V FüílMF,CIOfJ CI: c;;rn.-.L e PCRl:EflTl'.JEU) • 

Estructuro Porcc:mtuül-- InverSi6n'- - VÓrl¡;ci6n anual 

Extranjera· -
·('i~-·der--:--- ~-~-O • ..' 

año privada p6bl1ca totel - ~·;p~iv~da_ p6bl1ca total 
total) 

1970 67.0 33.0 100 9.65 6.1 1?.lt 9.65 

1975 58.6 41. 4 100 1.1 9.6 11.0 9.8 

1980 57.0 43.0 100 4.ll 

1981 56.0 43.4 100 4.6 13.9 15.8 14.7 

1982 55.7 44.3 100 4.5 -17.3 -14.2 -16.0 

1963 58.5 41.5 100 2.3 -24.2 -32.5 -27.9 

1964 60.5 J9.5 100 1.4 9.0 o.59 5.5 

1985 51,.s 35.5 100 2.3 13.4 -4.4 6.3 

• Dcsdc 1982 elaborado con el tipc :!e cumblo controlaclo 

fuente Elaborado con bane en : inclic~doreo ccon6mico!J • Cl 1cdernoo h1at6ricos 

11-H-10 , IV-H-333,IV-H-65,IV-H-67 y IV-9 • Banco de M~xico • Sistema de 

cucnta!:i Naclonnlcs de M~xico 1902-1904 tarr:o 1 cu:1dro 6[ , tomo II cuajru 

80 SfiP. M1h:lco • Si!:tr?rrc dt! Cucntus rJnc:ionoleo r!u i·1é:dr:o 14383.-1985 , c:uPdro 

núr.i 15 SPP 19CG La economía M6xiceno rm Cifras. Cu;:~dro 3.3 rJAFHJSM. , 19CG • 

Torncc:!o de Econom!o ltlforma !F,,.cultud de lc.onnnÍL! u;.',f.: , núrn 1~9 , dir:: ~urc 

de 1987 • " Prcvectm::; cr.ioresarlales y rr!~r.tracturac:16n t~!'~ CE'~~ltall~rno 

r.izxicano 11 • TorbE!rn Huoo. 



bios en el perfil ocupacional provienen de factores que pueden 
ordenarse en cuatro grupos. (cuadro 5) • El primero intebra lns 
tradicionales variables mncroecon6micas ( variables del 1 al 
10) • Loa factores expansivoo y recesivos son los dominantes en 
la determinaci6n del ca,bio cualitativo del empleo influyendo 
fWldamentalmente en el nivel de creciente econ6mico , el nivel 
de ganacia y el ritmo do actividad de la empresa. 

El segundo grupo incluye vuriables expansivas , en el que 
se incluyen rnagoo y peculiaridadeB intr!noecas a la empresa 
qua surge e ig.nora el proceso de intce;ración de loe descubri-

mientos del proceso productivo ( vnriubleu del 11 al 16). Ellas 
explican la conf'orraación del perfil ocupacional , especiulmente 
en sus rasgos cualitativos. 

El tercer grupo está intcGrudo por elemento tecnol6gicos 
microecon6micoa que condicionan el tipo de producto y el proce
so productivo ( variables de la 17 a la 19) 

El cuarto grupo explicativo inte.;ra fac toreo que nctuan C.Q. 

mo correctivos a deoviaciones macro ( varinblcc de la 20 a la 
23). 
2.5 Inveroi6n P\1blica .-·r. el corto y en eJ l~rgo pluzo 

Desde loG afio~ cuar~nt~ ha~to 1902 , el crecimiento econ~ 
mico se vi6 ecti.mulodo poi· la inver.;iÓ!l. pdblicu. las wrinblea 

endoeonas y exogenas asi lo permitían , acentunndosc la menaio
nadn inveroión durante el boom petrolero • Poro al finalizar el 
sexenio de Jase L6pez Portillo comenzó n descender y continuó 
con cota tond ::1:cia durante el ocxonio óc ¡ :i .ucl de ln ?::O.drid 
(cundro6) Utilizando el cu~\dro 6 ¡iuedc obE1crvarae como las in-
ver::uonm.> en .;ener:J.l oe contrajeron en 16% en 1.982 y 277~ on 19-
83 • IJc cu::lquie::.· ma:1era ln inversión púh!icu no lo .. ré siquiera 
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recuperar el nivel que tenía antes del oetnllamionto de la cri
sis • 

Pretendiendo controlar la mensionada crisis , en el año de 
1982 , se aplica a la ecor.om:!a mcxiccna un pro¿;rrun.a de carácter 
ortodoxo , instrumcntnCo por el ll'II • Primeramente al tomar po

seci6n cor:i_o pri:rnidontc de la República L:ieuol de la r.tadrid , da 

a conocer el Programa Inmediato de Reordenaci6n Econ6mica , po.§!. 

tcriormente el Plnn Hacional de Deuarrollo , al que siguieron 

una secuela de pro&-rnm..co que tenían co~o objetivo el control y 

, se suponía, la GUpcraci6n üe la crisia • IUentificando a la 
inflación como eneraigo a Vüncer • Y de puso coni'Undicndo cri--

ais con inflaci6n. 
Dentro de éste contexto uno de los elementos destacado co

mo fwidamental en el origen y propat;o.ción de la inflación (cri
sis ) es el exeeoivo basto públ~co él ~ue , si se desea obtener 
cxito en loo objetivos de estabilizuci6n 1 debo reducirse. 

La política econónica se6 'U.ida óesdc entonces y hasta el f'! 
nal del sexenio , tuvo como blanco la roducci6n de los gastos 
de tipo social , por ejemplo : educaci6n , salud , vivienda , 
etc •• Dnndo prioridad a los objetiv~s y motao cuyos efectos 
son perceptibles en el corto plazo : equilibrio en el sector e~ 
terno , reducción del guata público , control de la inflación , 
crecimiento cconórnico moderado ( afin de cuentas no hubo). Pero 
por encima de todo , el cumplimiento en los compromisos de la 
deuda externo ( cuadro 7) , óel preoupuosto de ezresos de la Fe 
dernci6n , la deuda pública en 1982 absorbió 17.9% Y para 1988 
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CUADRC 7 

PRC5UPULLTO DE EGRCc.a5 DE L" FL~i:RACIQr·, POR RllMQ V PARTE DEOICllDA AL 

SECTOH EOucr.nvo • caM~IJlATIVO DE 1982 y 19aa. 

(Millones de pesas) 

ílcrr:o 

Educac16n PGblica 

Presidencia, der-enden 

eles del Ejecutivo Fe 

deral e sceetaríos de 

E5tado) aportc::iciones 

para seguridad social 

erogaciones no sector! 

zebles , rr::construcci6n 

1982 

306 522 

y de5centralio::aci6n 1 53.3 460.C 

Desarrollo regional y 

partlc!paciones de Esta 

c:!os y munlciplon 03 250.C 

Poder legislativo 2 557.0 

F-oder Judicial 2 399.S 

Entidades Parae~t2tnles 104 253.2 

Deudo p6blica 594 620.4 

TOTi;L 320 569.4 

Pr.;suapuesto Porcentaje de particlpeci6n 

1988 1982 1988 

7 'J6a 12s.o 

39 425 136.2 46.1 20.3 

1" 692 epa.a 2.5 7.6 

69 761.4 0.1 a.o 

131 383.8 a.1 a.1 

4C 6li5 118.6 33.3 2.1.a 

:;a 97S 7CO.a 17.9 51.a 

193 939 900.0 1aa.a 10Q.O 

Fuente : E.EF. Direcc16n Genere! de Progromaci6n , Direcc16n Gen,•rel de An611E15 

y Ci~temas Ce l .. formac16n • Prontuario Estoc'..Í5tlco Cultural y Presupuestario 

1908 • Ed!t. Dirección General Ce Programac16n 5CP, Vi~xico 19S9~ 



acapar6 mas de la mitad dol mensionado presupuesto , es decir 
ol 51%. Por otro lado , la educación púulica paso de 9.2% en 19 
82 a 4.1% en 1988. Incluso cuestiones como el coobio ostructu-
rnl y la reconversión indU.9trial después de haber estado de mo

da W1 corto tiempo pasaron ro.pidnmente a se.::,;undo término. 
Aho::..~a bien , óctn reducción del ,_;usto público tiene e.fac

tos inmediatos en ln act~vidad econó~~ca , dando como resul.tado 

W1B atonía económica • Pero , tc~bién loo tiene en el l~r~o pla 
zo cuando se o.¡;lica <-1 ñrco.1J como la educacidn , cuando ello OCJ:! 

rre , aunque no de irunediato , se afecta a la población que in
gi•eso y se mantiene en el nistel!la eduontivo 1 ll::JÍ como la cali

dad académica, 
Independientemente de lo anterior , en la literatura re--

ciente sobre dcaarrollo económico ce asigna unn creciente impo~ 
tanciu a factorcc como el aqui mensionodo • Son conocidas las· 
relacionen antro los niveleo de salud , eocolaridad e inveetig~ 
ci6n científica y tecnolócica y el ingreso por habitante • To~ 

dos contribuyen a incrc~cntar el capital hum.ano de la sociedad, 
su calii'icnción , y por tanto , ou capacidad para afrontar loo 
problemas y resolverlos eí'icientomento. 

En México, las áreas mensionadas anteriormente dependen 
fwtdnruentnl.r.i.cntc del Estado. Por lo tanto,dadas las condiciones 
del país , la ani¿;ne.ci6n de yrioridadeo y la npportación aoigll!!, 
Jas dobieron hebcr tc~iao mayor peoo ezpoc!~ico dentro de la l'2. 
lítico Econ6mica. 

cuando so producen rezn3os en el Oesarrollo por conaideru-
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oiones de corto plazo , se hace sumamonte dificil recupcrHr el 

terreno perdiao • Tomese por ejemplo , el costo que representa 
rd' ( de hecho ya representa) para el país los ro=agos en mate~ 
ria educativa tecno16gica : tma oeneraci6n con níveles educati
vos bajoa ; insuficientes recursos humanos con la preparaci6n a 
decuada pJra resolver los retos del deoarrollo econ6mico del P!!. 
!s ; abatimiento del esfUerzo de investigaci6n y desarrollo ; 
prevalecencia de sistemas inadecuados , etc •• E1 costo de man~ 
ra inmodiotu no se percibo , pero ahi' eetd' y se tendrá que pa-

gar en el futuro. 
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Cap:l'.tulo tres Transformación de Recursos en 146xico 



3 .1 Transformación de loe recursos en ~.;~:xico 

Durante los ochenta la industria a nivel internacional cog 
tinu6 con los cambioo que so violumbraban en la década anterior 
La reeatructuraci6n industrial pasa por un rediseño de las eco
nomías de encala • Con el uno Ce la computación en la industria 

se encontró rtue oe había prop.!.ciado una estrcutura de co~Jtos JE_ 

sibU'llco e incficicntt.?:3 • J,o anterJ.or pu.so al de:01cubierto 1 en.:. 

tre atrae cosan , que lo contabilidad tradicional dintorcionaba 

en un rnngo de :!: 60~ el canto rc::!.l ( cost.o :por producto , debi

do al deEJf;acte de la mnquir.nrin 'J nl uuo de inste.la e iones). 

r.ruchaEi plantas han elü:.inodo 12.s porciones dol proceso pr.2, 

ductivo en lun qu.e ~on ir:.eficicnten ( y cuyoo productrl•s puede 

adquirir en el mercado en mcjcro::; condiciones) , ampliando y r~ 

f'orzando loo otrcs ce,_,;z.cntos 8n donde deDcanea real.mente su cc:n 

petitividud .. El rcau.ltado h'1 sido W1 increi¡¡ento en ln :n·oduciiá_ 

vióod to tal Ue lar-; !'ac"toreD , p3r'ticulnrmente en el uno de !-:a-

quinaria y SC'._uipo. 

Si::nUl tri'ncan.ente , les u:;üicecione:::; del c6nputo hun per:.:.i ~~ 

do racionaliz~r los flUJOs y procesan dentro de las p~nntos , 

evitando embarques de matcriulcu on ~yoceso y reduciendo notn-

blemento los invento.ríos y los perícLlos de entrc..:;n. 

5uona parto Jel 8:{i to de la!J 1ru1nui"c.c"!.·u.r:.iA ,ir.!"O!:con~ en el 

desarrollo de au nroduc tividad ne baso en ln co:ibi;~::ició.i de lac 

economías de eccolo. con la anulociÓ!l de la:- dcor.co!"lomíns que 

suelen Generarse • Si bien , loo con¿;loül.O:!:'ndo~ hoT':!. ::on tnles 

(Kieretzu) mantienen unu políticr-1 de inversión aubordinadc , n-
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establecen en~re si relaciones comercialeD herm~ticas , yn que 
no ectón obliGodas a adqu.irir insU!llGC de otras e~preoas del L1.i~ 

~o grupo • Cadn u.no de los componentes de loo mencionados con-
¿:;lornerados eeta obligado o mantener cu. competitividad relativa, 

renw1ciando P. la protección que tradicionalmente lo protegía. 
Otro com;,_JOnt•.nte importu.n·tc ha sido la creación de fuertes 

eslabonen entre loa lnbora~orios cient1ficoo y loa procesos PI"2 
ducti vo::i • 

:·tL'1ri-::.c· e lo anteyior se ha de11ostr.:i~o que el aur;:ient.o en la 

calidud lle los bien•:?::: perz:J.i. te .:ibn "'v.ir coBiO:J e incrcmer.tnr lo. 

produc"ti vid ad , poolci6n que contra te con la noci6n eeneralmen
t;e o.ccpt nfü! • la OGD:!!: , <lf'irmn que la calidad , tanto de loa 

procc;;::on ü& fo.bricación como de los 1:-ieneo elnboradoo , consti
·~tti -·:f kY: fuente , cada vez w.ás i1:.1.1ort.::int_2.cn lao ¿;nnnnciua de 

lr~ ;>reducción de las rannnf'nctur3c. 

r.'in~üir.ent.e , en lo$ paí~es industrializados mejorar la Ca
lidud de l:J fuerz.u lnliornl es el nspecto qtte so atiende priori

turl:-:.:;:;:-:~: e paro impulc.:mr lo. r-roduc-ti·v'id::id inCu;:;:trinl.. Lor; e1o--· 
r.!cntos :-:....1s iuportontcs han sido elevnr los niveles educativos 

en ¿;ennrl y ampliar lns experiencias en el trnbujo • La OCDE , 

conced 0: que , en el lar.so plazo , el aUüJ.cnto de los promedios 

educativos ( incluyendo orientación vocacional avanzada) y lo 

cnnciio.nza bCncralizada de materu.útice.:J y ciencias detcr.L.linard' 
el ele. e.e.peño industrial. 

L~ic tenilencias,dcntro del país, de r.\V'?nce indU9trial dist!!., 
ron L.i.Ucho del seguao por su hor.:i.oloe:,--a internacional. La peor cr! 
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aie econcS"mica de la historia reciente de :México i.n:fluyd' de ~ 
nern determinante para que esto sucediera. En :función de ln as~ 
netr!a de la industria , para su análisis se considercf pertinB!!, 

~e dividirla en cuatro partes : ms.nu.factura ; bienea de capital 
industria parestatal e industria nmquil.odoru. 

3 .1.1 Industrio r.:anufocturern 
Dependiendo de la fuente utilizada se se tiene diferencias 

en cuanto al crecimiento induatrial , durante el período del 
prosente trabajo • Pero , ae ocept8 de !I?D.nera ~eneral , que se 
dió' un ostancamiont.o muy oimilnr al del resto de la economía. 

Como ~ue~tra , oe tienen los datos calculadoo por Torbern Huss, 

on los que ~enciona la reseción por la que atravesó la activi
dad mnnufactureru , la cual cayó 2.9~ en 1982 y 7.3% en 1983 
para luego de un breva repunte en 1984 y 1985 , volver a caer 
en 1986 y 1987 en u -5.5% y -2.21' reapcctivumenta(11). In más -

notoria ca~da .fue ln correspondiente n la maquinuria y equipo , 
que disminuyó - 12.6% , -22.8% y -12.9% , auruntc 1982 , 1983 y 
1986 , respectivamente. Especialmente la industria automótriz 
(cuadro 8). 

En cuanto a la producti vidnd , fUe cltficil conse;"Uir ini"oE_ 
macidn , pero con la obtenida se pudieron oboervar los siguien
tes resul tadoo 
a) En la décad do los setenta el crecimiento anual de la produ~ 
ti vidad en los pa:C'ees avanzados fue 5 veces .mnyor que el regio
trado en las manuracturns mexicanao , 3.5~ contra 0.8%. 
b) La productividad industrial en México praocntó un eetancn~
miento crónico con un libero repunte en la 9ri~era parta de la 
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CUADRO 8 

Producto I
1
'terno Bruto por hübl tElnte e lnduatrie manufoturere , teDBB 

de crecimiento y eutructure porcentual (%) 

Crecimiento estructure porcentual 

1981 1982 3983 1984 1985 1986 1981 1982 1983 1984 1984 1985 86 

PIS -o.5 5.3 2.7 2.7 3.8 

PIS por hob1 tente -2.a-1.4 1.4 o.5 

Producc16n de pet.r6 

leo (PIS) 16.7 9.0 1.7 3.0 -0.6 -6.7 

11,.dustria monufoc 

turero (PIS) 7.0 -2.9 -7.3 4.8 5.e -5.6 100.0 100.0 1l10.0 100.0 100.0 99.9 

Proc!uctos al1mcmtl 
eles bebidas y ta 

baca 4.9 4.2 -0.9 1.6 4.4 -2.3 23.1 24.e 26.8 26.5 2~.? 25.4 

Textiles 6.0 -5. 7 -5.6 0.9 4.7 -4.7 12.3 11.9 12.2 11.? 11.i; 

IN d. de le maderE 2.9 -0.5 -16.6 1.5 3.7 -7.6 3.2 3.3 2.9 2.a 2.8 

Papel y productos 

de papel 4.4 1.3 -6.4 6.4 5.1 -3.7 -7.6 5.0 5.3 5.3 5. 4 5.3 

Suat. Qu!mlcas a.a 1.4 0.3 6.4 4.3 -2.3 22.0 23.0 24.8 25.2 24.8 

Proc!uctoe minerales 

no met6liccs 4.7 -3.e -10.9 e.e 9.0 -9.1 5.5 5.5 5.3 5.5 5.6 

Wd. me t611Co!l 3.5 -e.a -6.5 13. 4 -2. 2 -9.2 5.5 5.1 5.2 5.6 5.2 

Productos met~licos 

mequlnerla y equlpa10.E-12.6 -22.8 6.3 1J.1 -12.9 21.9 19.7 16.4 16.7 17.8 

Cinc. t>utomatriz) 18.4-20.2 -31.7 23.4 27.8 -22.4 7.1 5.8 4.5 5.1 6.1 

Otras industries 10.9 -4.75-8.9 -5.B -6.1 -9.9 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

Fut!nte: Huso Tobr.rn " Proyectos empresariales y reeGtructuracl6n del cepl tnliemo 

mexicano " . en t.ccnorr{u informo Facultad t!e Economía UNAM, núm 59 , M~xlco . 
dl.ciembre de 1987. 



década de loa setenta • 

e) ~ás recienteoente , se puede separar el período 1979-1988 en 
cuatro subperíodos, Durante 79-81 se reGistr6 un deacenso en 
los niveles de productividad en caoi todas las manufacturas t 

no obstnnte haber sido aiios de acelerado creciLliento industrial 
El detrioro so prolonf,;6 durante loe dos primeroo aii.oo de la cri 
sis (81-83) , en los ~ue la productividad 6lobal de loo recto-
reo se redujo en f'ormn drdsticn , -7 .6:·~ anual en procedio, sie,E. 
do especialmente siG?rificati va ca las in..ius trias abo.otecedoro:J 

de productos intermedios , de conGumo y de capital. De 83 a 85 
se presentó' W1 notable repunte de la ~roductivióad total de los 
factores : 9 .3~ anual promedio pnra lao ¡:¡¡:i.nufacturu.s en su con
junto y a tasas ouporiores a 10% en lil.~_:unos industrias (mndera, 
papel y sus productos , cdncr~les no filetúlicos , metdlicns bde! 
cae y productoa de metal , maquinaria y equipo ) (12), Pese a 
~ote repunte , en 1985 , la productividad total de los ruoto-
rea descendi6 a u.ne tesa de -0.5% en com:'o"'::ici6n con 1979. El 
repunte 83-85 eitun apenas a la productividad total de los fac
tores en ou tondencin de lar,_·o plú::o , lo que :::nl.:";ierc una tasa 

acumulativa de crecimiento equivalente a 0.9% anunl en promedio 
da 1960 a 1985. El cuarto y iSl tilllO ql<e '.'ll de 1986 a 1938 pre-
sen ta un incremento de las cxporL3cionec 1.~ar.ufacturcruu , pero 
dstas no fuoron efecto de uu: .. ür.too en ln productivide.d. :.a in
cremento estuvo relacionado con ln subvaluacidn de fnctares in
ternos , como moneda y fuerzo de trc.bojo , por ejer:-.plo. :J:e mans:, 
ro que , segun esti¡¡-.aciones d;.. nl;~unoo espccinlicto.s , Curantc 
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6oto período lns mercancias me;:icanas se vendían en loa merca-

dos intorm1cionnla::: un 40';~ mís boratas do lo que cm flU cooto 
real • Cato indica que el ai~:;nif'icotivo incrclraento de de las o~ 
oxporta.cioneo ::nnnufac t;ure::ns en el d.l tir:io luotro del sexenio 

se b~ccron r:u:fr: en ~ubvalunr loo foc tares internan • 
.3. 1 • 2 -Jieno.o di:? ::;:::ipi tal 

Je cr.tcnC::c::..~á como bic;ncs de cnpi tul (UK) o. 11 ( ••• ) la maqll:l 
na.l .. iu tairLo eléctricn cor:..o la que no lo es , el material de 

trnnny,ortc ( naval , forrovicrio , dcrco y tcrreotre , el ino-
trunontnl cicnt!~ico y deLrr.:.inodoo artículos como tuboo do hie
rro y acoro ( con corJtura y oin olla) , cot1•ucturns metálicao 
o i.:.i.1)lc.::.cr;: ... o::; de sondeo y ae porforació'n • De la maqui.noria se 

exclt,{en los apnrntoo clcctrodo.cásticos y entre al ranterial de 
tr:ins:portc :.::e :.1uelc co:rn:.:..dt!=-3r lon auto:.J.o·v'iles ( ••• ) (13). En 
ul.:;nn~~; ocacioncs también se incluyen loo c.utobWJes , camiones 
y trnctorea • 

La. oroncantidad de {Dl·~) ir;iportados constituyen un oerio 

prcblcr.ir: pn:-n el cr::.:i.c.ic~1to ov~tonido Uc lo oconoLÚa mo::.;icana. 

ilo o!:lctonte que áe 1932 u 1935 la bnlanzn co~orcinl del paía 
fue .::rnpe::.·:;i·,.'"i. taJ:io , la del :::ce-ter bie:tco de capital se prescntd 

2:0:.. o:.ot~.utcrncnte def'i.::i. tari~. La rn-=:.6n ea que bm:n.n parte de la 
crocic~'ltc dct".'lndn de éo·~os l.Jicnca oc cubrió' con import::i.ciones. 

Zl c.::~r:!~tc:.: catr~!td'.~:ico Le la indUE1tria de 131( hace que lon 
Uc.::oquili":J"!.•ios on ln balnnza coc.ercial tiendan a acravnr dofi-

cicnci:·::.:i oc tructurnloc del ooctor c:<terno en td'rminos de balan-
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Una manera de ponderar la carga que representan las impor
taciones ae los BK para lo balanza de pBbOS del pnís consiste 
en dividir las importaciones de éotos entre lno i~pcrtaciones 
totales de mercancias • Se;,.-ún datos dol B<lnco de r.:éxico , entre 

1977 y 1986 , durante loo afio~ 1979 , 1901 , 1952 y 198G lan i!;! 
portaciones de maquinaria y equipo consti tu.:¡toron mñs del 50~~ do 
el total de morcancias ( c~Jyo 9). ?.lro.dogic'.J.rn'.)Jitc , lns oxpoE_ 

taciones de bienes de ca pi tal han o.u.-:.0ntaao • 
Loo problemno máo frocuentea que afccta.!·on nln ind1;t!Jtri:i. 

de DK son diveruos nntrc clloo ce pU·::!dcn n.c:-i~::Jiona"t' : la. c:Jcaor. 

a.i:.timilaci6n tecnológica 1 ele..,,'B.Ca froé7Ilcntación del r...~rco.do , 

bajas escoltrn de producción y o.l to ,.:;rado de oboolcccncio del 3.

cervi de moquinnrin y equipo ( cxcopt;u,:;indo el equipo de tran::;-

porte) • 
Por su la.do la inversi6.:l brutn , di.cr.•i:-.uyó , :p::.sa.ndo de 

54921 millones de posos on 1980 a 37554 millones ae pesos ( pc-
308 de 1980). Entonces , COL!O ln for:r.ación bruto. do ca pi tal fi

jo en.-:1 mr1quinaria y er¡uiporoq_uiGre Lle loG bicnc::; do copi tul ,si 

se da una. rcducc:..ó:i en ln ir.~rcrr::ió;; , :;.cce:::r.rian~ntc , se afcc

to.r:i a:"· princr::.. 
La vulenaribilided de l~ 03lan~a do pacoo como un efecto de 

la dcpenUencia de los bienes d ·.: co.pi t-al del e::trior , ne puede 

oboervar en laa oit;uicntes oprt:!ciaciünes, entre 1977 y 19S6 

a) L3 tao de crecimJ..ento de les i::.portacioneo ele bicne3 ele capi_ 

tal i'uc 5 veces mayor quo el increrac~to del PI3. 
b) lao importaciones de bionco de ca pi tal representaron 4 7~1: del 
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del total ( cuadro 9). 

e) durante el menoionaCio per!odo , lao rc::..c1'"l<lS netas acumu1a-

dan (33290 millones de d6lares) fueron menores que el d~ficit 
acumttlado de las industrias de bi€nes de cupital (47460.5 mill2 
nes de d6lares ) ( cundroD 9 , 10 y 11). 

d) Considerando las cifras acu.1uladas de 1']78 a 1986 , el :::;erv1_ 

cio de la deuda público. e:-rte:rn~::. rcpresent6 62.5 5~ de lno expor

taciones totales ( cuadro 12). 

La incopcidad té e ni en yw.!·a riroducir ulgunoD bienao de ªªP.! 
tal se corapla~entn con la murcuda preferencia por 103 equipoo 
extranjeros , a penar que f'n~tore3 , tale.a como , la paridad 

cambiarin , el precio de la me.no de obr~ , lo::• costeo de tran::

portc , etc. favorecen u ln producci6n n~cicnul. 
3 .1 .3 Industria ParucGta.tal 

Tro.dicionalmente ln industriu del Estado hu'ilÍa funcionado 

como pilar de la induntrinlizcción ~exicailll , en el sexenio 82-
88 se decido que ya no es fu.~cior.ul en el modeló econ6mico pro

yectado por el Estado , in:qii.!'<::.:o en ;')Oli°tic::i.c de corte ncolib~ 

ral • A pesar que se a:-.u ...... ció' en el Plan ibcional de Des:1rrollo 
y en el PROli.AFICE , e:; ha~:'v::. 1035 , CUG.!ldO en la. prd'ctica el B~ 

tat1o comienza a desincorpor;.1r empresas que , de acuerdo o lo 

nuew óptica , dejaban de ser priori tarius o estro.té"";icas • Se
gún se explicó' , la participación del =stado había eenerudo pr.Q_ 

blemn.c de geotid'n , desempofio financiero o bajoo nivelco tecno

ld'¡;icos • .Además que en situaciones de crisi:J provocobo que los 

escasos recursos de la co~unidaaoe dedicaran ~ empreon~ públi-

cas. ~ pri vatizacid'n aportnria :;:ayeres elc:.:cntos hacia la com-
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CUADRO 

MEXICO IMPORT>ICIONE~ !Ji: Mi:RCAl\:[.Il\5 V BIENE5 DE CAPITAL 

1977-1986 Millone!:i de dólareE1). 

Totales 8i1:mes de sienes de inCustrla industria 

cap! tal capital automovl- eutcmovllíatica 

totales listica bienes de 

capital 

Año ( 1) (2) (2)1) (3) 0/2) 

197? 5704.5 2610.8 0.458 
1978 7917.5 3706.8 0.468 
1979 11979. 7 6208.2 0.518 
19eo 18832.3 8826.2 O.l.iE9 
1981 23929.6 12473. 7 o.521 
1982 14437.0 7610.0 o.527 1082. 1 14200 
1983 85~0.9 2970.8 0.347 -335.8 11300 
1984 11254.3 4702.5 0.418 -604.e 12900 
1985 13212.2 5920.7 0.448 -eoe. 7 18700 
1986 11423.4 5732.1 o. 5n1 -674. 9 0118 

1 Corresponde El lDLl importeclones del grupo Ce rarnan ó~ lh .. tlvidad econ6mica 
denominedo productos metálicas , m;;:iquinarla y equipo. 

2 En est.e concepto se incluye exclusl\la.mentt; las irr:porteclones de automovi les 
¡Jara el trenr..nortc C.:e personaa ¡ materi~l de ensiJ'T•Ll!: pr!ri.. <iutarr.ovil~s , mo 
tare~ 'I t>u~• pc..rt1!S , \' refacciones paro autorn6vllc~ v camiones. 

Fuente : Perez Aceve5 Luin hlt;ertc e Ignilcio Lchav<"rr!~ V.,.lcnzucla. 0 C:ompc 
tltividad de la industrie rnexicanu Ce bienen Ce capital" • Loinr.rcic LxteriCr 
Vol. 39 núm. 8 1 ¡--.6x1co 1 ugczlo de 1989. 



CUAúRO 10 
México reservas netas balc:mza en curmta corriente 
y balanza en cuenta de cad tal 
(Millones de dólares) 

Reserv2s Balanza en 

Ma Netas cuenta 
corriente 

1977 1482 -1597 
1978 2020 -2693 
1979 2951 -4870 
1980 3999 -10470 
1981 5033 -16052 
1982 2759 -6221 
1983 3765 5418 
1984 5737 4239 
1985 2834 1237 
1986 2800 1270 

Balanza en 
de capital 

2276 
3254 
4583 
11442 
27445 
1278 
1278 
39 
1527 
2271 

fuente: P~rez ~ceves Luis Alberto e Ignacio l:ch13varr!a Valenzuela. 
11 Competitividad de la industria mexicana de bienes ce ca11ital 11

• 

Comercio Exterior. Banca Nacional de Comercio Exterior • Vol. J9, 
nGm .. 8 , Méxi ca , agosto de 1989. 

cuente 
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Ano 

1977 
1978 
1979 
1980 
1961 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

GUl'.DRO 11 

M~xico Exportaciones de manufacturas y bienes de 1977 a 1986 
(Millones de d6leres) 

bienes de 

Bienes de ce pi tal 

Totales Manufactures capital Manufacturas 

(1) (2) (J) (311) 
4649.8 2082. 7 446.7 0.096 
5068. 1 2485.4 679.7 0.134 
8817.7 2726.2 754.6 0.086 
15132.2 2652.8 938.3 0.062 
19419.6 2688.2 893.9 0.046 
21229.2 3017.6 886.0 o. 042 
22312.0 3665. 5 1071.4 0.048 
24196.0 5452.3 2216.6 0.092 
21663.B 4978.l' 2128.9 0.098 
16031.0 7115.7 3283.2 0.205 

industrie 
automovi-
l{etlca 

(4) 
0.214 
0.273 
0.277 
0.354 
0.333 
0.294 
0.292 
0.407 
0.428 
0.461 

(1) Corresponden a las exportaciones del grupo de ramas , actividad econ6mica 
denominado proC:uctas metállcon , maquinaria y equipe es decir incluye las 
exportaciones de le lnt!ustria uutomovllÍstica. 

(2) Este tipo de exportaclnnes esUin dedas por exportm:i~nes de eutom6vlles 
::e pz::snjcros , motores para Elutorn6viles y par:.l!s su1:dtas oara automóvil. 

Fuente : Pii:rez Aceves Luis Alberto e Ignacio Echuvorría VnlPnzuela. 
11 Competitividad di:? le im..lustriP. mexicano de blenes r1ec:aplt.r:1l 11 

.. L.:o
merclo Exterior • Banco r~acional de Comercio Ext~!'ior • voL 39, 
núm e , México , oqoato de 1989. 

industria 
automotriz 
bienes de 
capitel 

(4/3) 

412.5 
620.5 
1372.0 
1396. 1 
2042.9 



CUADRO 12 

Ml!xico servicio de la deuda pública externa 
y total de exportaciones 
( Millones de d6lares) 

Servcio de le deuda 
plJblica externa amo.!: Total de 
ti zac16n+1ntereses expartac:iones(2) 

1978 9014 5063.1 

1979 11411 8817.7 

1980 9404 15132.2 

1981 11233 19419.6 

1982 10988 21229. 7 

1983 11011 23312.D 

1984 11229 2419G.O 

1985 11757 21663.8 

1986 10273 16031.D 

1/2 

178.0 

129.4 

60.4 

60.4 

49.9 

49.4 

54.J 

64.1 

ruent.u : ~LP , Cieección üenerul de F-rogrmr.ociOn , L:.in.•cción . '-' hnt.llsis 

v slEtemas de info.tml!c16n • Prontueric estadístico cul tU!"<Jl v presupuesta! 

1988 , edit. Direcci6n Generol de Prcgrar.iac:Hin , !..iCF- 1 M.'~ .• '.ro 198'?. 
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petencia interior. 
El efecto de 1a priva tizoci6n , en su primera etapa, 1.ejos 

de reforzar la competencia , impulzo la monopolizaci6n , segtin 
se desprende de los resultados de una encuesta realizada, en 
ella se obtuvieron los siGuienteo datos: (14) 

a) de 148 empresas , de que const6 la muestra , y cuya venta se 
conntituyó en el sexanio paoado, s6lo 18,apro~imadnmente el 12% 
fueron ~dquiridas por el sector social { sindicatos o cooperat! 
vas) • Ea decir , que cerca de el 90 % fue adqUirido por el se~ 

tor privado nacionnl o extX"r\njero. 
b) en algunos caeos los adqUirienteo fueron accionistas priva-
dos , nacionales y extranjeros , de las mismas. 
e) Algunns de las empreoas privatizadas constitu:!nn un eslabón 
en lo cadena productivn en la que intervenían consorcios priva
dos • F.n consecuencia : mnyor integración y reducción de coatod 
d) IJl principal tendencia de la privatización parece ser la COB 
solidoóidn de grupos monóp6Jicos , pues la mayor parte de las -
empresas vendidas por el Estado las compraron grandes conaor--
cios , principal.mente transnoQ'ionaleo , que operan en la misma 
rama de producci6n o producen el bien de la empresa vendida. 
3 .1.4 Industria r.:aquiladora 

La industria ooquiladora , se instnl6 en México desde hace 
más de 20 añoa , pero su importancia creci6 durante el sexenio 
del prenente análioio. Durante lo crisis económica mexicana , 
la industria maquilodorn ha tenido un incrcC1ento notable , so-
bre todo o partir de loo devu2unciones del peso en 1982. In ur
~encin de contaci6n de divioas ocelern el proceso , se manejan 
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situaciones nuevas , como la creación de escuelas oficiales de 
cnpacitaci6n y nivel medio tecnol6gico para formar personal ca
lificado e inversiones estatales. 

Independientemente de las facilidades que ha tenido la ma
quiladora para su instalación , ~sta forma parte de un proceso 
de globalizaci6n , que ha dado lugar a cambios seogrdficos sig
nificativos en la distribució'n in·ternacional de la producción 

industrial. Dicho fen6meno tiene sus orígenes en dos factoreo 
principales : a) la existencia de enormes diferencias en las t!, 

sas salariales entre la ID.'.lyoría de los países industrializados 
y los menos deaorrollodoo , para éste momento , especialmente 
M6xico. ( gr6fica 3).; b) Las recientes innovaciones tecnol6Gi
caa han conducido a importantes reducciones de costos ( y tiem
pos) en transportes y comunicaciones. 

Como conoecuencia el patrón de competencia de las grandes 
potencias se redefine • En el las empresas compiten sobre una 
base mundial y coordinado , en Bspecial las industrias electr6-
nicas , automovilística y de aparatos elctrodom6sticoa. Y la 
tecnoloc!a ocupa un lUb~r estratégico en la comptencia • LB fi
nalidad es obtener y asegurar una ventaija competitiva mediante 
el binomio calidad-precio. (cuadro 13). 

,/olviendo con la maquilodoras , en el país , daban empleo, 
en 1988 , a proximndemente 300 mil peraonos y su ndmero era de 
1450 plantas , aproxirandawente el 90 % de laa plantas se local,! 
zan en loo estados ~ronterizos , siendo en su mayor parte pro--
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ffiAFlt.:11 J 

"·' COSTO OC: LA MIH<O DE 08H~ Ml>.ICllNA UTILI2!101\ t:U Lll INUUóTllII\ 

MA[jUILAUORA (por hora) CUMPARACION CUN OTROS Pl\IGE5 

d6lfrcs 

14 
1) 

12 
11 

10 
9 

o 
7 

6 
5 
4 
J 
2 

Kong 

~ OTROS PAISES D MAQUILADORA t·,EXICArm 

fuente : Tomaulipas • Vour Best Ive!itlment • GabiPrno 

L;onstitucionel del Estado de Tamaullpes - lfonco N~clo 

nal de Comercio Exterior. M~xicc 1981 
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piedad de , o contratadas por , empresas estadoun.idensea. 
Adn cuando la Administración P'Ública consider6 a las mnqU! 

ladoras como estraLéGicas , no pueden dejarse pasar desapercibi 
do lo noi:;ativo : no hay enlace si;,;nificativo de las actividades 
de ensamble con la economía mexicana; se dan cfectoo negativos 
sobre la fuerza de trabajo y sobre ln sociedad , en las ~reas 
donde se encuentran; la vulnerabilidad de las maquiladorae ante 
los vaivenes del ciclo económico de E.U.A y su dependencia ge
neral de las deaiciones tomadas en dicho país o en otro. 

Por otro lado en los fil timtJs afio o se ha onscrvado un fuer
te crecimiento de la participaci6n de ln empresa japonesa. A di 
ferencia de las matrices eztadou.nidenses ástas se encuentran 1~ 
jos lo que abre la posibilidad de una mayor integracidn con lo 
economía nacional. Al raenoD , potencialmente , so du la probabi 
lidad de un mayor aum.i.ni:Jtro de materias primos y servicios Pl"2 
fesionnles a las plantas de encnmble de esa nacionalidad , ins
taladas en el pa!s. 
3 .1.5 B{;l."'asados del Sistema :~acional de :Educa.cidn Tecnol6gica 

Al prcüUntorse ¿ Que tanto ha influido en el crecioiento y 
en el dennrrollo econ6mico del país los egresados de laa escue
las tecnol6gicos ? • Qu.izd: debe recurrirse al nivel tecnológico 
utilizado por lo industria nacional , dado que los datos que se 
encontroron se consideran insuficiente o. ?!o obstante , el men-
cionado nivel pued0 proporcionar do manera indirecta dicha in
fluencia. RoApccto a ésto, CONACY':' señala que mas de lo mitad 
de lao cmprcua~on 1.:.J'xico .em;ilenn tecnología artesanal (651'), u-
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nn cuarta parte avanzado. internacional (25%) y una minoría ovan 
zuda nocional (10%) (15) • Lo que implica quo el aparato educa

tivo tec,;.1ol6:::;ico no hn. sido copnz de fortr.::ir ~len.entes humanos 
necesarios para moderniza:::- l::J. planta produc tív'U • ~n coru:ionan
cia , se tienen los si;:uic;ntes datos extraidos de un eatudio de 

eficiencia terminnl en el nivel r..:udio rJU¡Jerior, correspondiente 

al período 83-86 ( cuadros 1·t ;· 15 ;· ;;ráfica 4); no obstante 

que la eficiencia interciclo va ..:..:oJorando a meóida que avnnzo.n 
los estudioa , ln eficiencia r.cr:a:'l~l ( porcentaje de alumnos 

ctue e.;-rosaron en funci6n de los que ::e insc:!."'ibieron en primer 
semeotre) es otur.nmente baja , en los cstudio;J de bachillerato 

tecnolégico en nin.;ún caso lle.;a a 50/'~ :r en el área terminal 

(t~cnicos pro~ecionalen) solamente en las úrcns de ciencias de 
ln salud , sociulen y adr..U.nistrat.iva.3 de lr. llJ.-l·:TI , en lao cic!! 
cias socinles y administrati·;·o.o de c:c:l'..:.ur se pudo superar el. 

50¡~ pero sin lloi;o.r al 60% • Esto en colnmcnte el corolario de 

la pol!tica seguida durante el proceco de indWJtrializaci6n y 

especinljj_en te iluron te el scxcn:o 2~-·58. 

Por otro lado , a peG!l!' c-;.~c lu. ~cc~ucfir, y tüediano c:.:1nresa , 

reqt.ti.eren de ur.a. raa:¡or caliUnc.i c~i. lu .u::~~-~o da obra , son las que 
::i.enos oe praocu;;an por ello • Co1widcrantlo , que para 1986, el 

987~ de los establ~ci .. ~iontos cor:"CG!-º~¿í:in a. áste nivel y qu.e d!!_ 
ban etr.plco u el 58~~ del pGraon.".ll ocu;:ndo , aC:er.i.án C!UC , rcpre:-.. 
sentaban el 43~: óc l:::.o manuf'acturn.:: y:.:o6ucjdan, rer:ml ta la im~
portancia de d'otns en la oconorr.íu r:.1cio;-.::i.l. Ln3 emprosos que 
realizan un eafUerzo serio en ástu ::.t..~ . .:::1·l:.:. -:-;~::ton porcentujeo 

94 



CUADRO 14 
Eficiencia de estudios terminales par ~rea de estudio y unidad responsable (63-86) 

Aree d~ e~,~u:!ia Absolutos Eficiencia 

1o. ~emestre 3er. semestre So. semeEtre egresa 1o. d 3o. Jo. aso. So. a egreso eficic. ter. 

DCLTI 

Ciericias a;:-a::~cu2.ries 652 1J2 143 263 20.24 108 197 43.40 

Ciencias c:c liJ salud 2933 624 522 1595 21.27 83.65 322 54.38 

Cicnclos sociales y aCi.!. 18328 8712 7P23 9610 48.62 87.86 122 52.43 

Inp:nier!a y Tecr.olo9!a 21007 7620 9405 9400 6.27 77.63 159 44.77 

IPrl 

CiEnci;:;;s de la sclud 

Ingrmier!a y t::Cl"'Glo~í.a 1087 447 457 165 41.04 102 36.10 15.15 

co;: .. L,P 

L!.r.ncliJ5 ar:rcpeC:U':1ric.s 2068 1416 516 993 68.47 38.55 181 48.25 

Ciencia~ de la E:alud 2401 1066 849 894 44.39 79.64 105 37.23 

Ci1mcias soc. V e:mvr-s 11603 8603 6887 6927 74.14 so.os 101 59.70 

Ingr.nier!a y tec:iolo~!a 31942 13127 10722 9615 41.10 81.66 89.68 30.10 

TOTAL 

C.iencias e;;:-opecu:->rias 2720 1548 689 12·15 46.91 44.5 185 46.91 

Ciencias de la saluC 5334 1690 1371 2685 31.68 81.12 196 50.33 

Ciencias ~oc. y ¡:<jnvas 39931 17515 14710 16537 58.51 83.98 112 55.25 

Inger.ier!a y tecriologia 54038 12196 17095 19186 39.22 80.65 112 35.50 

Fuente : Su::isecretar!a de Educ:aci6n e Investigac16n T "cnol6gice • Estad!stic:a 

b§sici! Cel Sistemi] t~acional Ce Eéucaci6n e Invest.igac16n Tec:nol6gica. 1988-

1989 , Loit. SEIT , agosto de 19SQ 
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WADRO 15 

EficienCla terminal por tjrea y unidad responsable 

A.rea 

DG:TI 

Eficiencia terminal 

Ciencias agropecuarias 

Ciencias de lo salud 

Cienciaa Eoc. y edmv•16 

Inneniería y tecnología 

OGIT 

Cien el es de le e alud 

Ciencias soc. y admvos 

Ingcmlerío y tecnología 

IPN 

Ciencias agropecuarias 

Ciencias nc:.turales y exactru; 

Ciencias de la salud 
Ing1mier!e y tecnología 

TOTAL 

Ciencias egropecuartas 

Ciencim; aoc .. y el'.mvn5 

Ciencias de la solucJ 

Cioncias naturales y c,.:nctas 

Ingeniería y tecnolog!n 

30.89 

20.53 

40.83 

29.34 

J5 .. 57 

45.95 

39.5 

39,3~ 

26.22 

44.85 

30.89 

41.01 

22.02 

39.34 

33.25 

Fuente : Sub~ecrctnr!a de Educación e lnver,tlg.:n:16n Tecnol6gico. 

Lstm!!rticn b6~tco del Slotema Nocloncl de Invcr:tigoc16n Ti;icnolg 

glcn 19e8-1989, eclt. SCIT 1 México , agosto de 1990. 



90 

ea 

70 

En 

50 

40 

30 

20 

10 

GRAFlCl\ ~ 

c-lCll:Nc:r, TERHINAL DEL NI\fi:L '"'DIU SUFERIOR POR MODALIDAD 

[ 'uc1.nv.: ' AAEf\ DE ES íUDiü V G:noADE5 RESFONSA9LES 

-.... _ .... 
,.. 

- --- - ,... 
.... -.... 

- - - - -
bet b et bet bet bet b et b b b etetetet 

e.e c. :;,,l. c. soc. Int;. c:.r.i<i c. cal. Ing. l..s a e.a c.s. c. sc:il. 
Ing. 

DCX:TI IP:·: DGIT cor~AL<F 

Fuente: ~ut:::secretar!H de 

C:ducaci6n Tecno16gica • 

Estadística b§sicn cel 

Sistemc Nacional de EduC:J! 

ci6n Tecnol6glcu 1~28-

19[:9. Ec!it. SEIT, l•'.áxico, 

agosto de 1990. 

b= Bachillerato 

et= educac:i6n terrrinal 

>b ..., 



que oscilan entre el o.6 y el 2% de sus ventan (17} • Eotao oon 
grandes corporaciones y transnacionales • ~c~ionnlmento donde 
se ve WlB mayor vinculoción entre educación tccnolácica y empr~ 
sa es en la zona industrial de ~onterrey. 

Ha medida que ha ido avanzando la crisis los índices de r! 
probación y deserc~ón oc hnn visto incr~mcntados junto a una 
dosvinculnción mnyor ontre la oscucln y los requerii:J.i.ontos de 

el aparato industrial (18) .¿La. rcspueota?. Ea dificil oncon~
trar la causa princip3l , pero ~o pueden cncontmr ali;unas vu-
ria.bles que hnn hecho de la educación tccnoló'..:;ica en I.:i5xi;_o un 
desastre silencioso • En priwer lu¿ur se puede sofialaD ~ue 18 
mensionado educación sie~prc ha estado orientada n mantener en 
f'uncionamiento el oector industrial , no ha wadi~icnrlo para un 
poaible avnnce y oupero.ci6n del mioma • En ::Jc¡;u.:-.C:.c ltt-.;ar el de~ 

censo de lo c~ntidad de recuroos osibJlaCo~.; cr. lo:-; tU ti:::cn nfims 

( cuodro 12).Zn tercer l~-nr la crisio econór..:icn • L:::i. renpue8to 
dol Estado :rue la 09ci6n neollbcral 1 lo que ~r-• r: roi·,rc.;cntar 
reaeción , inflación calop:::inte , y urm reduccióa cr. _.:.E· !l.i veles 
de vidu de.las ~~yorían • 

Porte :f'ur' .. ~UL.lontal del raodclo es el Ueoccnso de los sala-
rios , los que tornan en vol verse absurdos en relaci6n al ri t:no 

~n.flacionario • La. reóucci6n de los ingresan familiares provoc6 
cambios iLlportanteo en las actividadeG cotióiunoo do la fa~tilin 

Algunas buscaron aume.;;tar sus in;Tcsoa incor
6
'.0l.':Jndo un nayor nB 

mero de ciem.bros a ln.o laboreo rem.urwrado.:J 1 l'oclut.n6o:: princi
palmente entre rw.ujere;:; , o bien , .:;entes qu.:: n'.Jr.l:;,é.o::>.ron aus e_E 

98 



tudios ante la perspectiva de la posible remuneración que reci
birán de manera irunediata ~i oe instalan , por ejemplo , co~o 

vendedores a.mbulantes. 
El efecto de la reducción de loo in,:::roso::i fnrtlliures se 

manifieota de manero innadiatu en el tipo de alii-entación • 
De acuerdu con alglll"'aOD estudio3 (1~) para el nao de 1988 al 45% 
ele la. tioblaci6n no ::1atisf:i.c:!a GU3 ncccnidader; bdsica~1 Ce connu

mo. De acuerdo con el rai3mo estudio , e~ el ogreGUdo de 1985 , 
el consumo privado naci,..:nal , 2.9 billones de pesos a precios 

de 1980, era caGi 40~ ranyor que el nivel necesurio paru cubrir 
el consumo bEÍaico , poco menos de 2 .1 billone:J <le pesos, Con 

ello quedo claro que el :probleon de ln i!toatinfacción de lao n~ 

cesidades básicas de la población radica más en como oc distri
buye loo so.tisfactores entre los ho6Grcs , que en una incufi--
ciencia abooluta do lo~ bicnco y servicios ( cuadro 16). 

Al regietrar!Jc modelos dü1tributivos del ingreso como loo 
que se obs~rvnn en el paín , y al concentrarse ol poder de com
pro. en u.na proporcid'n rclo.tivnGc;1tc rcóucido. de la población , 
se establece el perfil C;: la dcz:::u::.lo c:·cctiv.::. , lo que a ou vez 

act'.:'!"":.:i:in ;¡ confiGID .. .'.l la c~tructura ac la oferta , ez decir la 

eotrcutura productiva. 
Por lo m.isI>J.o , oe hace indispcn:::oblc .::edificar el r.:cn:::::ion~ 

do perfil , ya que nócr.:do , ol tipo de bic:Lc.:; q.uc dc:.;~.'.lncla el 
sector p!~ivileóiado do la :»oblación, requiere r,,nro su claborn
cid'n mayor cantidacl tle inm.l'l.:o.:3 iopor L:.lóO!; , lo •1ue coo.dyuvn a 
:fo.L·talc~cr la dependencia del occtor productivo del e::terior. 
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CUADRO 16 

H~xlco , gaato privada en consumo da hogares, 1985 

(mllea de millones Ce pesos 1980) 

Decilc:;; ce normativo real b/a 

hogares (a) (b) (%) 

1 155.3 49.? 32.0 

2 181.5 93.5 51.5 

193.3 125.7 ?4.9 

110.7 157.8 74.9 

109.2 190.0 90.8 

213.9 233.9 109.4 

221.0 289.L 131.D 

8 232.3 368.3 15e.5 

9 231.1 494.0 213.8 

10 244.2 920.8 377.1 

TCTAL 2 092.5 2 093. 1 139.7 

Fuente : Hernendez Laos ernrr1Que y Margarita Pares Fernandcz. 
11 M~xica en la prim~ro d~codt..1 ~el siglo XXI • Les necenidedea 

socieleEi futuras 11 .Carr.-?rcio Ext!:!rlor.Bonco rlacional de Comer

ci<J Ext~rlor. Vol. J8 , núl'7l 11 , M6xica , noviembre de 1988 
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Independientemente que &encra raonores niveles de 
ocupaci6n pen:nanonte y requiere r:iayoreo nivelen de inversión 
bruta por unídad de producto. 
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capítulo cll:ltro Dependencia 



Antecedentes 
La ddbil , aunque significativa , industrialización mexic~ 

na se da desde fineo del siglo XIX , en la que desempeña W1 pa

pel de exportador de materias primas. 
Dicho proceso de exportación estd diriGido por las clases 

oligdrquicas (terratenientes , propietarios de minas , comerci
antes y financistas) • El mensionad~ proceso inserta al país en 
la divisi6n internacional del trnbajo , generando con ésto su 

propia dinámica y , simultdneamonte , indepcndizandose rclati~ 

mente de aquel , dado que requiero del sector exportador para [] 

su supervivencia y su expansión • Sus límites estun dados , por 
lo tanto , por la dependencia del funcionamiento del sector ex
portador que es , en 1Íl timo término , lu depcndencin del funci.2. 

nam.iento del sistema.. 
De esta manera ln c3truct1rrn socioecon6micu se vs trarn::ifOE 

mando a lo lar&o del tiempo pasando de un modelo colonial expoE 
tador , n uno dependiente capi talisto.-expo1·tador , para llegnr 
finalmente o uno dependiente capítalista-indUDtrial. 

El momento en que se dan iwpulson serios a la industrial.!, 

zación es durante el rét;iI:J.on Garden1:-J"'!';,l , jondc se in.oJT.i tuye el 
paternaliamo y 1 junto a el : el carácter ~cdcrniznntc de la -~ 
burguesia nacional industrinl. So in.c:iti tuye , asimi.3n,o , una :PE, 

lítica de proteccionismo buscando impuJ.sar la indus trializaa-

ción , llevando hasta donde fuera pooible una política naciona

lista modernizadora, El papel del Estado no se limitó al papel 
de bene:factor , sino que , además, es el promotor directo de t.E, 
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das aquellas obras indispensables para el desarrollo de la em-
pre sa capitalista moderna • Es decir , su labor va mds ella de 
el actuar como 11regu1ador de la vida social". 

Al tomar la dirección de la economía , la burguesía nacio
nal industrial , pudo afirmarse como clase emprend~dora capaz 
de aprovechar les circ\Ulotancias y de ofrecer e imponer a la ª2 
ciedad su proyecto de desarrollo nacional. 

Es en su capacidad de proponer un camino propio a la na--
ci6n y de llovnrlo a cabo durante un periódo determinado , que 
se puede encontrar el cardcter nacionalista , tanto de la bur-
gues!a como del Estado • Pero solamente en esa medida , dejan 

do claro que ello no implica una supr<lsión de la dominación -
del capital transnacional sino , mas bien , W'l8 coexistencia 
con el • coexistencia que , por otra par t:e, incorpore. ul impe-
ria1iemo a laamalgama del poder , reopetendo su in.;;erencia en 
el sector exportador , pero preservando el derecho de decidir 
sobro la política industrial , aún cuando ~ota se enfrente a 
los intereses de los países desarrollados , como en el caso de 
1as nacionalizaciones. 

A partir de la década de los seten~a , a nivel mundial 1 -

se manifiesta el agotamiento del modelo de crecillliento y desa-
rrollo econ6mico adoptado después de la guerra , presentandose 
una inflaci6n con estancamiento como signo principnl • Situn--
ción que obliga a redefinir las relaciones capitalistas y lo 
que , a su vez , provocará la adopción de un model~ de cambio 
estructural. 
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Despu6s de la se¿;unda guerra mundial el sector industrial 
marca la pauta de crecimiento , aprovecllando los cambios tecno
légicos ( desarrollados durante el conflicto bélico) y de cons~ 
mo , ademl:!a de la reconstrucción de Europa , el incremento do 
la demanda global , la disponibilidad de ~ano de obra y , la 
instauración de wi nuevo orden productivo m'l.Uldial. 

Lo.a principales ramas que generan crecimiento fueron ln .Ill!l.

quinaria y la química • De manera que los automotores , los ~-
electrodomésticos y los bienes tlc capital ligados o estas ecti

vidadeo , aunados ul desarrollo de nuevos instu;J.o.s y fibras sin

téticas :f'Ueron los motores del crecim.ie~to industrial de posc:u.~ 
rra. 

La socioda de consumo norteam8ricuna / merca la pauta , lo 
que oeaciona que crezcan los servicioo de repnraci6n , comerci,!! 
lización , publicidad , financiamiento , cte. 

Dentro de los ~rnrvicios .f'inuncieros , el eré di to al consu
mo jus6 un importan~e papel en lo promoción y difusión de los 
bienes durables • Otras dreae beneficiaau3 fUeron la agricultu
ra y la industria de la construcci6n 

Los economías subdesarrol:adns , co~o c1~~pre , realizaron 
un papel complementario. 

Sin embargo , durante la dácada de los setenta ~omienza a 

aparecer con enorme fuerza los primeros signos de deseqUilibrio 
productivo y monetorio • En 1971 , los Botados Unidoc anuncian 
la no convortibilidpd del dolar en oro y adoptan Uil.:l actitud 
proteccionista • Simultáneamente la hegemoiúa estadounidenoc es 
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cuestionada por el ascenso de las econom!as Alemana y Japonesa. 
Los mercados caracter!eticos del modelo norteamericano comenza
ron a saturarse • I.a demanda de bienes de consumo duradero se 
reprimió ; la capacidad ociosa en el sector de bienes de capi-
tal hizo su aparici6n • Por otra parte , el desempleo y el det~ 
rioro de los niveles de productividad en los sectores más avan
zados de la industria provocaron tensiones sociales y desistim!;! 
laron la inversión • A su vez, el comercio internacional se to~ 
no mds proteccionista. 

Las características que la ecomomfa internacional posee c.Q_ 
mo efecto de todo lo anterior , durante el peri6do de análisis 
del presente trabajo , tiene los siguientes rasgos : 
a) desvincUlaci6n de loe productos primarios de la econom:!a in

ternacional • A :partir de 1977 los precios de las materias pri
mas han ido en constante descenso • El petróleo lo hizo en 1981 
Esto se da en todas las ramas , por ejemplo , para producir nu~ 
vos insumoa industriales se requiere menor energía. 
b) desvinculaci&n del empleo de la economía industrial • Paula
tinamente se ae ha observado una gro.dual disminución de los co~ 
tos de mano de obra como factor de competencia. La problemática 
para loe países deaarrolados ea que si pretenden ser competiti
vos , van a tener que modernizarse , automatizarse y , por lo 
tanto , tienen que reducir el nWnero de obreros contratadas. 

Se presenta , la sustituci&n del trabajo manual por el co
nocimiento y el capital ; la transformación de las industrias 
que originalmente eran intensivas en trabajo en industrias in-
tesivas en conocimiento; la compafl:(a prototipo industrial se ea 
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camina hacia la creaci6n de compartías más pequeñas , profesio-
na1mente administradas sin mucho requerimiento de ranno de obra. 
Loa trabajadores del conocimiento contlenzan a ser el centro de 
gravedad de la fUerzn de tr3bajo. 

La problemática paro las economías subde::;;orrollndarJ se en

cuentra entre f'avorec<;)r la campe ti ti •ridnd - en ca~rn q_ue puedan 

hacerlo- o favorecer el eoplco • Pnra lu econor..úu J:c:cicnna ln 

vía de lo exportación de productoc dti industrias de punto ee e~ 

cuentra cerrnda dado ln falt::i de l.1.f' ... 'l in±·roestructu.;.~n Ue ccnoci

mientoc y , en cunnto e las muter.i.!1:_1 pr:l.mas , f;l deterioro en 

los téroinoo del intercnrabio prc~;cnt::in .f11crtes limi L.cioncG p:l

lo~-i·or al¿;u.n.a salido a ln rz:encionado. ;i.::oblcJ!.!.<..: t.:..c2 _ 

e) los flujos de é:Opi t:tl mrl:..; qU.(; de cc:;,,,;rcio han llcr~!dO .a ocr 

lo fuerza r.::.otri4~ do la ccono;:-.. Í'-1 f..i.W1di:-->. l • A ni vwl ur..i. vcJrsal lo.s 

trnnsacciones coliio::·rciolc'.J 1 0n. 1'=UG, ;..:._or.:..cndieron a. l.lr.8. ca.ntióad 

entre 2.5 y 3 bii...:.onoo de do..'.J1rc .. _; ~ ;:n. tnnto que , e:: .al mere.::. ... 

do londinense ónl curoóolnr , oF.:: cfcc tunn t!'anoacciones con un 

valor de 75 billon1JE1 de óolnroóJ .E;.;istcn alctu1os elc1r:cr.1.too; que 

ayudan a explicar .la sitWlcJ.Ón an~c·t·i,.1~~ <::Gtrc •.:!lloG ::.;e pueden 

mencionar : l:i!J tipod de cn:::-.tio 1~1.c t.-i::u~ ; el reclueiCo recicla

je de los llamados petrodolare:J; lu expansi6n de la banca pri vn 

da transnacional ; el l'.iUlilE. jo de las tasas intc1·no.cionales de i!}_ 

teráa y el déficit preoupuest<Jl cst,::.dounidcnso. 

Por otra parte , la excesi·m liq_uióez de loe bancos privn

doa ubicados en loa pBÍBes desarrollados , :fue dt::tercinantc p::i. 

ra el crecinUento de la dcudu ar.terna de las economía~ subdesa-
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rrol~adas • La posici6n eotadounidenae , de sostener su moneda, 
y financiar su excesivo déficit , desencadenó una serie de polf 
ticas de 1os países indU..9trinlizados tendientes n protecerso. Y 
es aqí cuando so pionsn en el cambio estructural y la reconver
sión ind\liltrinl. 

Lo que _puedo observu:::-~c , tle aanera general , es un.a tran
sición , a nivel oundiG.l , de la entructura productii.-n , de la 

induntriu h!J.cia los servicios. Los países inóuntrinlí::EH1ou in-

crementan :JUO ¿:¡.¡;-;tou er~ i.r1ve.;-Jti6acián y desarrollo , n:purccicn

do el trabajo intelectual coco r:u!s ü::iportante que el manunl • 

las drca.s con uvnncea .r.u.fo .J::.·~ni1~icati\""().G son : la :i.ucroeJeetró

nica , la biotecnolo{';ín , len nuevos mo.terinles , los nuevos 

bim:es de equipo y procodii.:.i2_cntos ir..Jt<.striolen y .ln roLótiea, ~ 

dcrná.s exiate mt:.tun retroali!.:~entución entre elloo • 

.?ar uu pn~~te , lo:.:.: r_,:Llnttw procluct.ivus en los paisea subdg__ 

sarrol1ado::· oe hnn iJo deteriorando a causa de los problemas 

generados rcr le~; pror_:rauws de ajw.;tc y ectobili~ación , dedo 

que unn pa.:-tc :::...:J.L:o!'L::..inte ':Je lo.s excedentes ounerndoa no han ca

nali:mdo :::1 e terior cor~:o !'a::;o del c.Jrvicio de la deuda , de-

pr::uruendo , aún mds , los ni veleo de inversión y obviamente on 

gustos de inveati6aci6n y docarrollo • Quedondose fuoro dol ~o

vimiento de trnnoforDaci6n tecnolóuica que se lleva a cabo en 

el exterior. 
4 .2 Dependencia 

A mediados del siglo XX , especificamonte , a partir de 
los o:Jos sosenta , en ?.:éxico , se toma conciencia de la impor--
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tanoia de la tecnología en el proceso productivo como elemento 
indispensable para su desarrollo • Es decir , se acepta que la 
adquisición de conocimientos y experiencias en el campo de la -
ciencia y la tecnoloGÍa aplicada es escencial para la expansión 
de la producción económica. Pero ésta toma de conciencia no se 

ha generalizado , limitondose de raanera casi exclusiva a los 
círculos acaddmioos. 

La tecnología fara.neo se obtiene , princi¡>al.mente , media.E: 
te la importación de bienes de capital , por la inversión ex--
tronjera directa (IE::) y a través de contratos de licencias en
tre empresas estableoidao en el país y loa propietarios extran
jeros de tecnología • Fara ello se utilizan diversos mooánismos 
entre los principales se encuentra: los acuerdos sobre servi--
cios tácnicos , acueraos do conseci6n de potentes , marcas de 
ftfbrica e innovacionen y procedimientos no patentados , así c&
mo los acuerdos sobre disefio y construcción • 

Para el país , la innovación tecnolóeica es tan impP,rtante 
o6mo el ca pi tal para su proceso de desarrollo 1 lamentablemente 
la primera local.mente casi no ha existido • Tradicionalmente, 
la principol fuente do tecnologín po.ra U6xico ha sido Eotados ~ 
nidoa ( cuadro 17) • Durante el peri6do 1973-1983 mas del 50% 
de la tecnología importada pertenecía a norteamcricanoo. Ias 
causas han sido diversas , entre ellas : e1 nárnero de filiales 
que operan en Máxico de origen norteamericano 1 ol vínculo es-
trecho entre loa empresarios mexicanos y los CXP9rtadores nor-
teamericanos , la si tuaci6n ,;cográfice de l.!~xico , el efecto d~ 
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moetración de la G.lta tecnología , las relaciones del sector ~ 
raeatatal con las instituciones financieras y la apatía empres,!! 
riel para lograr una diversificación &eogriífica en sus fuentes 
de tecnología. 

El impacto negativo para el país se ha manifestado princi
pal.mente en la balanza de pabos , en área de comercialización 
tecnol&gica • Las remisiones al exterior por regalías y pagos 
por asistencia t~cnica han atnnantado en forma gradual, sin que 
esto se háya compensado con una tasa proporcional en los iD.or.ore
soo de nuevo capital o con un incre~ento de la capacidad expor
tadora de la industria nacional • El negativo ~enómono tiene su 
roigan , entre otras cousas , en el al to precio que paga la em
presa mexicana por la transmisión de tacnología. 

Con ~ate marco de dependencia , a fines de 1981 , descien
de e1 precio de ~etrd'leo mexicano a nivel mundial , lo que afe~ 
ta seriamente la economía mexicana , dado que la mayoría da las 
divisas que entraban al pa!a pcr concepto de exportación prove
nían del mensionado producto • El hecho precipita la crisis ec.9_ 
n6mica que Máxico había venido posponiendo desde la segunda pa~ 
te de la década de los oetenta. 

Así las cosas , en 1982 Miguel de la Madrid toir.a poseción 
como presidente de la República , el cual él día de cambio de 
poderes , anuncia un programa inmediato de reordenación económ! 
ca (PIRE) , en el que se manifiesta una serie de medidas de Po
lítica Económica de tipo ortodoxo , inspiraao en las directri-
oes marcadas por el p;.n. A1 i¿:ual que en todos los países donde 
se ap1ican este tipo de medidas , en México , también el apera-
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to productivo de deprim16 ( cuadro 18) • Durante el sexenio • 
el creciJll.iento del PIB fue de 0.2~ y del PIB por habitante de 
-16% • Encontrandose aquí la causa de la dicminución de la i.In-

portaciones de partes y productaD semielaboradoe , aai cómo de 
m.ateriao primas. A pesar del alivio en el déficit comercial , 

la moderni~ación de lo plont=i :r::..~oducti V'3 - la reducida parte 

que pudo hacerlo - eotuvo detc!'.r:ünnda por pro1;orci6n de conoci

mientoc t&cnicos y de conaeci6n de cit:!ncü.:i y tocnologín del U.."f:

tranjero. A énte respectu se tiene º~uc las poten tes concedidnc 

a extranjeros durante 01. pcriódo 1~uc o.pro:.:::.mad::.:-'•ente superior 

al 90~ ( cuadro 19) • También :_~e ¡mede obne::-~.-n::.· qua , cerno efeE_ 

to de la apertura cconcfr:ri.ca , ül n1'i.•nt'lro de ;;:: t~ll.7.f!s co11ccdidafl 

a extranjeros supero n loo do 1982 • Por ~u 2.udo lo~J oontr::itos, 
durante el pcri6do qua va de 1973 u 1983 , tienen un:l tendencia 

cercano al 80% :pcrtenecicnto n lrt "!::ccnolo,:.:;lu cxtronje:-a {cu::¡dro 

20) • Y no podía haber .o:;ido de otra raanera ol ::w c.:-:.-;.stir un de~ 
sarrollo científico y tccnold'gieo :propio , en ocncionaiJ no zre 

contabn , siquiera, cor.. ln c!lp2-ciC:.:1C. p::.i•3 D.tunJe1· o comprendc:r 

el si.;nificado total de los pro.:-c=·-'-.: 

taran • 
El país con problerno.s ot:;uUo:~ de crt!cici0nt.o !?Con6mico y e~ 

todeterminación tecnológica y con un sistcrnu cicntÍí'ico y tocn2 

ld'gico precario y poco i..··rtegrndo a la producción dEJ bicncn y -~ 
aervi.cioo , reconocía por medio do su t;obierno que no existía 

i.nteeración entre producción , cCucnción ( forIT.al y tccnolóe;i-
ca) , docencia , cultu.ca y la vida cotioiann (2Q). !lo obstante 
el reconocimiento , durante el sexoni anterior no se 016 apoyo 
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CUADRO 18 

Máxico : evoluci6n dlferi:mtea indlcedores (1982-1988) 

Evaluac16n 1982 1983 1984 1985 1985 1S87 1988 

PIS global -0.6 -4.2 3.6 2.6 -4.0 1. 4 D.5 

PIB/hebi tente -3.0 -6.5 1.2 0.2 -~.1 -o.e -1.7 

Desempleo 4.2 6.6 5.2 4.4 4.3 3.9 3.6 

Evoluci6n de 

precias el 

consumidor 

(dic. o dic.) 98.8 00.e 59.2 63.7 105.7 159.6 70.5 

Remunera cianea 

reales (1980• 

100%). Indices 

nromedioe 

enualea 104.4 80.7 75.4 76.6 72.3 72.8 53.6 

Fuente: Gert Ronental. 11 Bolande precllminer di:? la econam!i'.l lntlnoe 

merlcana". Comercio Exterior. B,.,nco Nacional de Comerc!a Exterior, 

M~slco • Vol. 39 , núm. 2 , febrero de 19Ll9. 
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significativo a las actividades de educación tecnológica , así 
como a laa investigaciones científicas. 

Hace poco se in:formó que en mHxico el gasto destinado a la 
inveotigaci&n es de 0.8? del FIB , cunndo debería ser cuando m~ 
nos del triple (21) • Ademas , en los últimos años r.:6xico ha s~ 

frido lB fU...-<:;n de aproximadamente 120 cicntÍ.ficos de primer ar-

den en wrios cara.pos y , en 1989 , hnb:fo en el país 50 veces ID!, 

nos que en Israel y 40 menos quo en Japón , cunndo _por el nivel 
de oubdesarrollo mexicano , debería oer a lo inverna. (22) 

La grave criois econón:i.cn que sacudió al país durante el 
sexenio 82-88 ( y que nún no cu superada) , provocó recorteo 
presupueotalcs en importantes área.o como la educación y la in-

vestigoci6n , en tanto que , c6mo oeflnlon al5W1oa e~pecialiataa 
por concepto de pa~-;os de deuda e,.ternu se han transferido al 

mundo desnrrollado alrededor de 80 mil millones de dolores , en 
loa últimos nños del acxenio • Esto gcner6 W1 doble efecto per

nicioso : por un lado oe detuvo el desarrollo do la ciencia en 
t~é'xico y , por otro lQdO , se ha dotado de i;-.d'o recursos al pri

mer mundo con loo cuales se ha incre~cntudo sus inversiones en 

ciencia 

Esto es precoupanLo , oi se considera que h~ce ape!lús 50 ~ 

fios se iniciaron en ~:éxico los trabajos en al.;.:;tumr, ramas de la 

ciencia • Hoce 43 años se ftmdó el Instituto llacio:ial d;;; Inves

tigaci6n Científica y hoce 18 el COl!ACyT (23). Si oe toma en cu 

anta que hace doa ~·iGlos inici& en Europa lo revolución cien 
t!f'ica t oc ve facilmcnte ln enorme brecha entro :·.c5xico y loo 
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CONTRATOS REGISTRAOOS Y ORIGEN DE LA TECNOLOGIA ¡mOUIRIDA 

MILES DE 1973 1983 
CONTRATOS 

14-

13-

12-

11- TOTAL DE CONTRATOS: 17. 284 

10-
9-

9-

7-

6-

5-
4-

3-

2-
1-

77.60/o CUADRO 20 

c::==:J TECNOLOGIA NACIONAL ~ TECNOLOGIA EXTRANJERA 

Fuente: D1recc16n General ce Invers1anes Extranjeras. SECOFI. Informac16n prcporc1on•da 

d1re c:tamente. 
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países centrales 
En cuanto al nivel de vida de las mayorías , durante el se 

xenio aludido , fUe en constante deterioro , tomase simplemente 
como un primer acercamiento , el incremento de el PIB ,~l cual 
aacendi6 a 0.2% , si se relaciona con el aumento de la pob1a--
ci6n , 2.1% anual en promedio , ne tiene que el ingreso per cá
pita , a finos de 1988 , era similar al de 10 anos atr~s. 

El perfil del modelo durante el sexeiúo se basó en abrir 
las ~renteras del país al comercio y a la competencia interna-
cional • Este proceder no fuo oimplemente elección autónoma de 
quienes diseñan y aplican l3o mediduG d8 Pólítica Económica , 
sino que se vieron prE:lsionado!J por una gi&antesca deuda externa 
( que la mayoría de ellos había contribuido a aumentar) y por 
la incapacidad de las exportaciones de productos primarios para 
continuar aportando divisas como lo hacía unlerionnante. 

Por otra parte , si bien lao mnnu.fftcturas exportadas oume_!! 
taran significativamente durante los Ú.ltimos dos años del sexe
nio , eato se bas6 en una moneda oubvnluada , lo que trajo, en
tre otros efectos , una sc·:crcl deprociuci61; de los salarios re!!_ 
les y , como consecuencia lócica , de los ni vol es de vi.da de 
las mayorías del país. 

En efecto , pareciera ser que la forma ele0ida para lograr 
la recuperación econ6mica fue el severo abntimienLo de los sal!!_ 
rios reales (cuadro 21) • Bntre 1980 y 1988 , luego de un bre
ve repunto en 1981 ( año incluido todnvia en el boom petrolero) 
el deterioro del nivel sn1nrinl ea cada vez mr!:s evidcn1.c , has-
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L'UADRO 21 

Evoluci6n de los salarios reelea , M~xico, 1988-1989 

(indice 1980=100%) 
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1980 1981 1982 1983 1984 191:5 1986 1987 1988 1989 

100.0 106.2 106.3 98.2 93.8 90.7 86.9 84.8 81.2 74.0 

Fuente : Lcriche C 1stian. 11 ttmérice Lctim' ~n le C6.ceda de los 

ochenta: El Cotidi~no. Universidad J'.uton6mr.! 1-ietropolltana U,.,idad 

Azcapotzelco • Ano ? núm 40 , Ml!xir::i 1991. 



ta llegar a perder el 50.7% de su poder adqUisitivo. Si se 
agrega 1a disminución en el salario indirecto , la coida ea ro.da 
dranu!tica , para 1986 el nivel salarial representaba solamente 
e1 73% del establecido quince años atrds y 42% con respecto ai 
de 1982 (24). 

El supuesto fWldamental de la estrategia ( los bajos sala

rios ) era que loo salarios de hambre convertirían a la indus-
tria nacional en un competidor en los mercados internacionales. 
Lo grave de la situación es que la economía mexicana depende en 
gran parte del mercado interno , mismo que se encuentra tan de
primido como los propios oalarioa. Independientemente de esto , 
en las econom!ae avanznda~J , con ol impulso de las nuevas tecn.Q_ 
logíae , los costos laborales tienden a decrecer , para 1988 se 
calcUlaban por debujo de un 15% de los cantos totnle9 , tornan
do a convortiree , en un aspecto irrelevante en las nuevas exi
gencias de la competitividad internacional • Do manera que , la 
pretención de conqU.ietar los mercados internacionales sobre la 
base de materias primas o salarios bajos , solo trajo al país 

y , especial.mente n su clase trabajadora , fuerteo frUstnciones 
adicionales • 

Tanto 1a tecnología (sistemas de desarrollo prdctico) como 

la invonai6n (fru-to específ'ico) dependen de la ciencia , que se 
puede definir como 11 la medida del entendimiento racional que 
ha logrado el hombre de los fendmenoa naturaleo , sociales y 

econ6micoe que lo circundan" (25). 
En éste contexto, la relación causa efecto entre ciencia y 
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tecnología incide de manera determinante en el concepto de de
sarrollo económico • En la misma línea , la educación figura c~ 
mo factor central , para , ei no obtener los conocimientos mis• 
mos ( ciencia) , si , por lo menos , contar con los elemntos s~ 
ficientes para la aplicación práctica de esos conocimientos • 

Tradicionalmente la demanda de conocimientos tecnológicos 
nacionales por parte de los industriales mexicanos , se ha dado 
de manera re la ti vrunente reducida • Y la tecnología transferida 
del exterior , ni se adaptó ni se difundió a otros sectores de 
la economía , lo cual obedece 1 cunndo meneo , a tres factores: 
a) lento e inadecuado desarrollo de loa sistemas educativos. 
b) deainteres y desconfianza de los gobiernos hasta bien entra
da la segunda mitad dol siglo XX. 
e) el alto nivel de protección otorendo a la industria , que h~ 
cía prd'cticamente innecesaria la realizaci6n do esfuerzos tecn2 
l6gicoa propios. 

En algunoa diagnósticos oficiales elaborados durante el a~ 
xenio 62~88, se reconocía que ln tecnología constituye una va-
liosa mercancía del sistema productivo y que la pa.rte md's impo~ 
tontc do su trd'fico se realiza por la v.!a comercial y no media~ 
te una amistosa transferencia sin .PS&"O • Tambi4'n se adoptaron 
algWlas medidas para anaiizar y controlar los flujos de tecnol2 
g:['a importada mediante la Ley de Tranaferencia Tecnol6gica , e~ 

yoobjetivo era regular las acciones de la inversi6n e:.tranjera 
directa , reconociendo el papel creciente de lno tx~nnnaciona-

les • 

120 



Sin embar&o , el reconocer todo lo anterior , poco repre-
sentó en cuanto a independencia tecnológica • No obstante , se 
obtuvieron algunoo logras , aunque efimeroa , por aL,;o se cm-
pieza , entre ellos se ouede destacar : a) los problemas aso-
ciados al desarrollo tecnológico son más complejos de lo que 
se aupon:!a ; b) las soluciones se dordn en el larca plazo y;c) 
no existen aolucionea má¿icas y la salida al problema no estd 

en un incre~ento de los fondeo , de la creación de instituci~ 

nea o de nuevas leyes o reglamentos. Za decir , independient~ 
mente de ].as limitaciones finuncierus se debe tomar en cuenta. 

la disponibilidad de recursos humanos , de centros y equipo ·· 

de investigación y aún de definición de proyectos y problen:.as a 
cuya investigación y solución oe deben orientar loo esfuerzos. 
4.3 Inflación- Devnluación 

Historicamente, el desarrollo industrial del país ha esta
do vinculado al capitalismo mWldial , las necesidades del sec

tor productor de bienea de consumo son sn tiofechas por el sec-
tor bienes de capital , Ól que , tiencralmente, oe encuentra de
sarrollado en el exterior. Ia de¡iendencia se dn desde los ori..;~ 

nea del capitalismo mexicano cunndo 80 producen bienes de cons~ 
co liviano , continua.nao con la producción a~ bienes de consumo 
duradero e intermedio , hasta la fase de implantoción de la 
primera fose de la induatria dt.: bienof; de cu pi tal. 

Tomando como referencia el marco anterior , la dcsición -
del Estado me:<icano de cubrir el servicio du la deuda C.·: terna 

a cualquier precio , torn6 mus un¿;uztiosa lu oi tuueión de la 
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econocla me:xicana • Por un lado el capi "tal e:.tranjero se con--

vierte en una necesidad intrínseca del copi taliam.o mexicano , 
s6lo que dste funciona como componente d esca pi talizador y si--
mul tanedmente , capitalizador , pero que a la larbra a traido 
man perjuicios que beneficios. 

con lae limitaciones propias de quien depende de U!1 s61o 

producto ( el petr&leo) se presenta la crisis económica a fines 
de 1981 • La reducci6n de ln cantidad de divisas que entran al 
país debido n lo bu·oa de loo precian internacionales del petrd'

leo , orilla n divoroificar los exportaciones mcJ.:icanas, proce

so en el que formo parte uctivn , como YfJ se apunt& , los sala
riou raquiticos y la subvaluación del pe3o v!n constontes deva
luncioneo. E3tas han estimuJ.ado ln inflación , yo. que .:;ran par
te de ios componcntoJ del aparato productivo son ul tamente de-

penóienteo del exterior , lo que da como rc~iul tuco un aw:.ento 
de los precios internos como efecto de u:.: atu:J.cnto Oc los cos

tos contribUyendo a suvez a la llamndn inflnci6n inercinl. 
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Conclusiones 
con la consolidación de W1 nuevo paradigma tecnoecon6mico 

a ni. vel mundial como marco , la crisis econ6mica estalla en Me
xico a finales do 1981 , lo que puao de mnnifiesto de manera 
por demds clara la fraGilidad y la dopendencia del aparato pro
ductivo nacional • El relevo en el poder Ejecutivo , también r~ 
present6 W1 ¿;iro en la Política Econ6mica , ahora con IJ.1guel do 
la I.:adrid al frente , el control de la crisis se pretende real!, 
zar con medidas contraccioniatas (do corte monctarieta), dost~ 
candase durante el sexenio don procesos : el primero , el estaa 
camiento del PIB ; ol DOGUDdD , la intención de eliminar el Es
tado benefactor ( con la idea do volverlo mas racional) , razón 
que incidird en la reducci&n do los .;astoo sociales , entre o.:..
llos la educaci6n tccnol&gica. 

El eatancamionto dol PID es el efecto inmediato de las me
didas contraccionistas en la economía combinado con Wl atrasa
do aparato productivo , retroalimentado a suvez , por una educ~ 
ci6n que se limitaba a mantener en operaci6n las líneas do pro
ducci6n ein intentar innovncioneo o modificacioneo • 

Se pretendi6 utilizar 11 el cambio cstructurnl 11 y la •rreor
donacicSn económica 11 como ostra tecias para supeJ.'hr la crisis y 

sentar las banas para \lll f'uturo desarrollo (al.mcnoa desde el 
punto de viota oi'icial) y es aqui donde ne habla do rcconver--
oi6n , la cual no tuvo los alcances que oe pronosLicaban en el 
Plan Nacional de Deoarrollo • Por otro lado , ni oiquicra hubo 
un acuerdo en lo quo realmente oo entendía con ol termino ro~ 
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conversión • Y uno delos elementos eatratágicoa de la misma , 
la fuerza de trabajo adecuadamente preparada , no existía ni en 
cantidad ni en calidad su.ficiente. Se va a dar modernización en 
algunos sectores , pero son los do siempre : el sistema banca-
rio , las maquiladoras , nlcunoa trananacionales y algunas o--
tras ligadas a la acti \."i.dad e.Aportadora • El pri@er ef'ecto , la 

productividad , se vió incrementada , aunque no necesariamente 
como una conseouencia directa do la modernización , sino que 
tambián se utilizó el incremento en las carcas de trabajo , el 
pago a destajo y la reducci6n del personal de planta. 

El hecho que las ompresas nacionales , acepten como necea~ 
rio el cambio tecnológico , no representa forzosamente el pri-
mer paso hacia laautodeterminaci6n tecnol6gica , dado que la 
concepción que de ella se tiene es muy disi.mbola 1 lo que imp1! 
ca que lon tiemj>os que Qoterminan su acceso a la tocnolog~a d! 
fiaran. 

El estancamiento econd'mioo se vid' alimentado por el compo.r, 
tamiento del sector industrial • El sector bienes do capital , 
considerado como estrutd'..;ico on el c.:iquo:.m incJU9t:t·ir.il , c:leocen
did' su producción y por lo mismo sua exportaciones y , no abe-
tanta que la demanda interna creció , la cnpacidod ociosa se h! 
za prosonto • Ea decir , que el incremento de la dom.anda :fue a
tendido por un aumento en los importaciones • Por au parte , 
las manu.facturas en su producción su.frieron un estancamiento s! 
milar al del resto de la economía y aún cunndo algunas 0lllPr~eao 

tuvieron capacidnd para exportar , áotas lo hicieron en base a 
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la aubvaluacidn de algunos costos , como , por ejemplo , la mE_ 
neda y la f'uerza de trabajo • El sector paraestatal , anterior 
pilar de la Pol.ítica Económica , en &stos momentos comienza a 
ser desmantelado , manejandose argumentos de modernización para 
justificar su venta , entre los m.d'a socorridos se tienen : ine
ficiencia , altos coatoa de oporoción , maquinaria obsoleta , 
etc. , se decía que la venta fortalecería al sector social , P.2. 
ro aeg\Úl parece el resultado ~ue una mayor concentraci6n y un 
punto de apoyo JIU!s al. i;ran cnpi tal ya que álgunns empreeaa p\1-
blicaa representaban un eolobón detonninnnte en la cadena pro-
ductiva de d18WlElS tran.sn.acionaloe que las adquirieron. Las ma
quiladoraa cobran creciente impcrtnncia en la medida que las d.!_ 
visas comienaan a eacacear y el desempleo aumenta, razones por 
las que ol r4gimen lao coloca en un lU&Ur privilegiado otorgan
do toda clase de facilidades para au establecimiento eliminando 
cualquier traba burocrdtica para au funcionamiento. 

La dependencia econ6mica mexicana tiende a acentuarse como 
efecto , principalmente , de un par de situaciones, por un lado 
J.a global.ización de J.a econom:!a mundial. aai¡i;nn al. país activid,!! 
deo complemcntorias y , por otro lado , intcrn.amentela moderni
zación so encuentra invariablemente con la estrategia de los a!!_ 

larios de hambre y los productos primarios como elemento princ! 
pal de competencia. 

En lo que toca al secundo punto , la reducci6n del gasto 
público , en la bdsqueda del control del índice inf'lacionario, 
di& mayor jerarquía n loo conceptos cuyos ofectoo son pcrcopti-
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bles en el corto plazo ( deuda externa , infloci6n , equilibrio 
en el sector externo , etc.) y que se suponía te rúan mucho 11 pe
eo pol:!tico 11 y por lo mismo los gastos de tipo social podían 
posponerse para cuando la economía creciera , dado el "poco pe
so político'' que terÚan é~;tos Últimos • La rcc1ucción en la edu

caidn tecnológica , corao efecto de la reducci6n del gasto , en 
el corto plazo no en muy si&nificntivo , pero en el racüiano y 

en el lar.ca plazo oe vern' re fle judo en un incremento de ln bre
cha tecnol6,;ica entre IJJxico y len paíscH desarrollados • La e~ 

periencin ha demoatrndo (lUC cunntio se producen rezagos en el d~ 

sarrollo por consideracionc3 de corto plazo es sumamente difi-
cil recuperar el terreno perdido. ~n éste caso , el costo que 
ropreoenta po.ra el paía lo[; re~nf;OO en rr.-atcriu de cliucaci6n te.!!. 
nol6¡;ica son : una ::;cnc:::-o.ci6n con nivcleo educativos tecnológi
cos bnjos ; insuf'icicntco recUJ:"Sou huuanoo con la preparación 
adecuada para resolver los retoo del desarrollo del pnís ; aba
tiL'..iento del esfuerzo en inveetiención y des~rrollo ; prevnlea
cencia de equipos obsoletos , cte. El cooto en el corto plazo , 
como se apunta arriba , r.o oe percibe , pero é~tc descuido tcn
drd que pacerse en el f'uturo .. 

Finalmente , a nivel internacional , el creciuiento econó
mico cada vez .m.Efs se estd basando en el elemento mano de obra 
cnlificada. 

Por otro lado , no existen soluciones másicas y la salida 
a la probleuu{tica tecnoló,c;icu mexicana no se encuentro. en un in, 
cremento de los f'ondoo , o de la creación de instituciones o de 
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nuevas leyes o reelamentos • Ea decir , independientemente de 

les limitacionea financieras , tambi~n debe toonrse en cu~nta 

los recursos hwnanos , los centros y equipos de investigación 
y enaefianza , as! como de dcfinici6n de problemns y proyectos a 
cuya solución se orienten los e~fUerzoa. 



129 

Bibliografía 



BIBLIOGP.AFIA 

J\rteaga Arnu1fo , Joray Llicheli , 11 El nuevo modelo de relacio

nes ca pi tal-trabajo en la indu.otria automotriz on 1:6:xico". DocR 
ocnto preGentndo en el pri:J.cr coloquio sobre crisiD , procesos 
de trabajo y claDc obrero. Jolapo. Veracrun 15 al 18 de octubre 

de 1986. 
Acevc::J I.u.1~1 .:.lberto e I,;nC'.cio Chew.rr!u '.rnlenzucla , 11 Gompoti

ti vldo.d de la L'1.dmtrin ~c;-:ican!'. do bieneo de ca pi t<ll". ~ 

~=i:_o_ 3xtel:_ior. Bnnco ::ncionnl do Comercio ili·:terior, Vol. 3 nWa 8 
~6xico , a~outo de 1989. 
~L:;uil~r Una.rr.!n I!cc:.:tor , Gilbcrto Guovara. :r;icüln, Ioblo La t.opí y 

!lolando Cordera Q-.,.iu_pos • 11 Circulan 1/iclosos en u.a puís de 1·op::.·g_ 

b:::idoo 11 • :?cri6dico Sl :·:nc.:..01ml. r.:é:dco 31 do ene.ro de 1989. 45 

PEl6· 
!.)<-1nvirro. ·1onia. "I;l CU pi tulisr:o ~inoumcricano Dcnp..!!?iente_. Si

glo X:\.I , r.:éxico 1974. 
!3el tren :Jnmez 1.:oincs ' 11 I:xpa:mi6n r:íternncionol do lno.:.mnquila
doroo • Teoría y cviJcncia 11 .Bconon.úa I.n.:formn. Fncul tad de Econ_Q, 
mÚl • UiL\L:, ntk. 163, L'.éxic 1.:J abril de 1985 .. 

Bueno .}cr:.1rdo r.:. 11 El Jcr.:u..~Tollo -!-ecr.ol6.;ico , ous relacionen 
con ln ovolución de .Américo Latina". Comercio E:~torior. Bnnco 
?Incional de Comercio Zxtcrior. Vol .. 31 núu 5 , IJ:d'xico , •mayo de 

1981. 
Cor¡·ea iruillor.::i.o, 11 AWlque haota loe diputadoo ac oponen , El 

t:obicrno reitera:Fundidora murié 11 • ~' ndm 503. Mé:.cico 16 
de jt~'llo de 1986. 

130 



Dilmaa· D. James. ºLa planeaci6n recic::nte de le ciencia y la 

tecnologíu en ?.1éxico 11 • Comercio Exterior. &neo 1Ia.ciona1 de 

comercio Exterior. 'lol. 31 núrn. 5, r.:éxico, ?:layo de 1981. 
Dirección General de :ducnci6n Tecnoldbicn Tnduetrinl. ~ 
r!oticas de J.~ DGETI. Edit. SEP, :ii&zico 1988. 

Guzmd'n Alenka. ":11tcrcr.::;..--:1Jio corucrcial y ct:H:-:.bio tecnológico". -

El Cotidiano. Univcrnirlad J,uto.'1Ómo !.~otro poli tann Unidad ~\zca

pot~alco. ,. uiío 7 núm 40, r.~é;.;ico, :norzo abril 1991. 

rmzcn :>.:':"ior3 Jooó', "Etlprcsc..l.J P•~rac.:~tutalen en Mé;.,;ico, í'uontes 

pnra su fl8 Ludio, 1983-1988". Cox.c::--cio :'.::(terior. Banco nacionnl 
de Comercio Exterior. Vcl. -~O nt~s. 9 febrero de 1959. 

Gnrz::::i León. 'Tocaci6n ind1:ut.:-ial de ;.:6.xico 03.!"<J el ufto 2000. -

S .E .. r:.:óxico l987. 
Huso Tobern, "P::oyoctos c:nr ::.'e.c:nrhiles y ree:..1tructurnción del -

capi t~linmo mcxiuano 11 • Econom:!a i:i:forrua •. Pacu.ltuó de Economíu 

Uit.U:. núm 159, 1:&xico, dicic.:-.. bre de 1937. 
Inoti tute l'Iacional del Consumidor, 11El ::;aoto alirr.entnrio de la 

poblncién ne escf'isos :'ccur::::co de lo Ciuciu.J de : .. éxic.o". Comer

cio :.:.:x t.erior. Banco 1;acionnl do Comercio Exterior. VoJ .• 39 núm. 
l. !.!S;:ico enero de l9Ü9. 

Jup6n ,::obicrno de, "Reoumen sobre i:.-1 liüro blanco de cienciu y 

tecnol.oi:fP. 11
• Comercio E.:;tc!"'ior. Suplc:::i.onto. funco !;acicn.::il de 

Comercio E:<:tcrior. :.:éxico febrero do 1971. 
Laos Hernandcz :.-:..."lrique y Bó'i.lr tfela~co, 11 Pr0Cucti .. ·.!.dtld y compa

ti ti vid ad de leo n:..:::.nUf'octur.:::is mexicnnas 11
• Cor:.0rcio Exterior. -

naneo !~ac~onc.l de Comerci\J Exterior. Vol. 40, núm. 7, ;.:éxico, -

1)1 



julio de 1990. 
Leriche Cldstian, 11 Am.érica Latina en la dácadn de los ochentns" 
El cotidiano. Universidad Autónomn ~:etropoli tena Unidad Azoa
potzalco. Aflo 7 núm 40 !.'.1faico marzo-abril 1991. 
Lichtensztejn Samuel y L1ónica aer. Bl B.:lnco Uundial. :Ensayos
cmE, colección economía. L'.éxico 1982. 
tiichely Jordy. Criois e internacionalización de la producción 

industrial. El caso de ln rama automotriz. Siglo XXI, México 

1979. 
Nore Peter, 11 cambioa estructurales en la indUBtria petroleru -
internacional". Comercio Exterior. naneo Nacional de Comercio 
Exterior. Yol. 36 núm 11, México, noviembre de 1981. 
Nurkse Ragnor. Problemas de rarmución de capital en loe países 

insuficientemente desarrollados. QUinta reimpresión. FCE, Md

xico 1980. 

Poder Ejecutivo Federal ( Madrid Hurtado Uiguel de la ) • Plan 

llacional de Desarrollo 1983-1988. Edit. SFP, edición de bolsi

llo, México mayo 1983. 
Poder Ejecutivo Federal ( r.:adrid Hurtado ¡,;i¡;uel de la ) • Pro¡:;ra 
ma !lacionnl de cultura recreación y deporte 1984-1988. Edit. -

SEP. México agosto de 1984. 
Hovera Angel y otros, 11 CircuJ.os de calidad: Una cara de la re
conversión induotrial. El caso de RildSA". El cotidiano. UniVe!: 
si dad Autonóma Metro poli tanB Unidad Azcapotzalco. Allo 3 ndm 14 
, l.Té;.üco novicm·ure-óiciembre 1986. 

132 



Ru!z Esparza Ivdn, 11 La educaci6n Técnica en México". Conalep. 

S.E. Afto 9 ndm 9, México noviembre diciembre 1989. 
Rosales Osvaldo, "Competitividad e insetaci.ón extranjero. de -
América Latinaº. Comercio Exterior. Banco Nacional de Comercio 
Exterior. Vol. 40, nilin 8 Ul$OSto de 1990. 
Rodriguez Octavio. La teoría del subdesarrollo de la CEPAL. 2a 

edición ( 5a. reimpresión ) , Si¡;lo XXI, J~éxico, 198J.. 
Shumpether Joaeph A. Teoría del desenvolvimiento económico. 
quinta reii:aproaid'n , F.O .E. Traducción de Jesus J\rrartre. ?i!é

xico 1978. 
Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnoló'gica. Direc

oidn General do Educación Tecnológica Industrial. DGETI y la -
reconversión industrial. Doc'll.!L.ento interno de trabajo. M6xico 
enero de J.989. 
Sistema Nacional de Zducación Tecnoló¿;ica. Modernización del -
eietc!:.11 educa ti va. Problemoo y retos de la educaci6n tecnold'-
5ica. Documento interno do trabajo. México enoro de J.989. 

133 



?lotas 



!IOTAS 
1.- T~r~ino utilizado para. desibl'lnr el periodo presidencial -
de José L6pez Portillo, debido a que el alto crocimiento eco
nómico que se observó, especialmente entre 1979 y 1981, estu
vo ~inanciado, en gran medida, por el incremento en el endeu
damiento extcr~o. De maneru que paDÓ de 20 mil millones de -
dolaras on 1976 a 80 mil oillones do dolares en 198 • 
2.- AlbUJlos autores han manifest3do que la paulatina transfor
maci6n del trabajo ha ido ncoo1miínde de un desarrollo y pro

fundización del principio mecdnico. Simultoneamente se ha es
tado contribuycnUo y estructurando un patron de consumo capi
talista, que reoponCe a la producción en masa de bienes y ser
vicios, es por esto que oe ha 11 (... llumo.do Fordismo al 1'1Ígi
mcn de acumu.lación preponderantemente intensivo basado en esta 
tranaf'ormncionoG historicaa ( ••• )". Citado de I.lichel Aglieta ,
regulación y crisis del capitalismo, México, Siglo XXI, 1979,
por Jordy Micheli. Crisis o internacionalizaci6n de la produc
ción industrial. El caoo do la raIDD. automitriz. 
En Juan Bandera coordinador. Político Económia y Derecho de 1a 

Inversión ex tren jera. U!l~!.1 EllEF ACA'.rLrlll, 1985. 
3 .- Correa Guillermo. 11AWlque hasta los diputados se oponen, el 

gobierno roi tera: Fundidora 1lurió11 • ~· MJxico, núm. 502 
16 de junio de 1986. 
4.- Como ejemplo se mensiona que dentro de la planta se utili
zaban modernos equipos, simultaneaocnte, con algunos anticua
dos como los trenes 3211 /23 11 pz.ra perf'ilcs con car-acidad de 200 

135 



mil tonel~das anuales, propul.eadoa por una mo'quino de vapor, -
instoladc en 1903. 
5 .- t.urante el fin de a:.o de 1909, circuló en los centros pro
ductcres y fin::ncieros no:;.:tcaoerico.nos, cercanos a lo. fronte::..~:; 

con t~éxico, un folle to lujosar.:..cnte edi tudo llamado: Tamaulipas 
Your '!3est Ir..vcstir...ent, oln"woruóo po::.~ el ru,11COKE1:T y el ~olJicr

:i.o Uel el .::;at:.:.do lle 'l'o.LlC.ulir::.:.~. Lo. finnlic":iad de la publicncióa 

era atraer ca pi t~11 eztadounidenGc en lo. actividad mo.quilnCo!"f! 

del ~enaior.nüo ~8to.Co. 
6.- Grupo de pn.!se~ ubicado9 en la cuenca asiúticu <lol Oce3no
pacífico. ~J.smos q_t.::.'- l1::in 1.J¡:,c;ndo GU crecinionto econ6raico re

ciento en l'.! ex11orto.ci6n de biE.::lCG manuf'ncturn.doo, Gllos oo: -
::Jingo.11ur, Corca del Sur, Taiwan, Honr; 1:0.ng y t.ala.oi::i. 

7 .- roCer :8jccutivo 'Fcder8.l. ?ro¡;rarr.a 1'!"a.cional de Cultur: Hc

crea.ción y -:epo:·te 1984-l9C·'..3 .. 36i t. JEP, i.:éxico aGosto de 1984 

6.- Poder Bjecutivo Federu1. Op, Cit. 

9.- Se refiere a la cntrcviota concedida a la revista Il:'l Uaci6n 

, or.;::.no infor:rntivo del PAU, por porte del Ing. Leopoldo ~o

~ri¡;uez, prC::.dC.E!i.te .::e la CCHC.:\!,:I!J t publicado en el n\.Ú:lero - -

197G Ue ~cbioro de 1~90 
10.- Se refiCJ.'C a la e1n.revi.::.: ~u conccdiC:a a la reviotn la Na

ciÓ:l, or.;::i1~0 :.n.forwnt.ivo del h\I:, :por p-..rte UcJ. Dr. en Ingeni!!, 
rí:. :."nniel J.osenóiz Hu.1ez, :.::ccretario General de CO!lACYT en -
1909 y :::irector je lo facuJ. tad de Ingenier!o de 1a UNALl en 1990 
, publicado en su nd:ie1ro 1976 do :febrero ác 1990. 

ll.- ¡;usa Tobcrn, ••¡.roycctos em:.rosarialea y reestructur::ición 

136 



del oapi tnlis:no mexicano" en Sconomíu Informa. FncUl tad de Eo.Q. 
nom:!a u;;.¡~.i. r;ío 159, Jicicllbrc de 1987. 
12.- Laoa Hc:-m1ndez ~·ique y Edur ·.~clozco. 11Productividad y -

com~eL.i LiviCc.(; de l~n manUf'nctur:J.s mtu:icanas 11 en Cor;:;.crcio Ex

terior, !ol .¡o, mío?, :,:ó:dco, julio de 1990. 

13 .- /~caves Luio ~\lbcrto e IGI1acio Chn.varr:!a Valenzuelc. 11 Com
peti-tivi0nd do las inJuotri3.o mexicr.i.naa de bienes de copi tnl 11 

en Comercio Z:-:terior, vol. 3 núm 3, r.:d'xico, El[;OSto de 1989. 
14 .. - Gasea Zamora. Jooé. 11Empresas pnraesta tales en r.:éxico, - .,,. 

fuentes :~:.iro su estudio 1983-1988 11 en Con::.crcio Exterior, vol -
39, nt'iw. 2, :febrero 1989. 
15 .- Se re::'i-2re :J. ln entreviut:J. concedida por el :tr. en IneeniE,. 
ría :!:anicl Rcoscnói::: Nuiiez, oecretorio general de CON~\CYT en -
1989 y 1.lirCClOr t:c lG .:?acultod de In-enierÍa de la T_"']'lnt: en - -
1990, a ln revicta LO !inción, or¿;nno infcrIJ;:-~tivo del _,:.:.~: publi 

cado en ou númoro 1976 de febrero de 1990. 
16.- Huss Tobern, 11 J:.1royectos empreoariales y reestructuraci6n 
del cn9itt!li~o u.o;.;icano 11 en Economíc Inform:-.l. Tuctütad de - -

:!!conora:!n L~l.~!;~ 1 nuúr.. 159 t:d'xico, C.icicw.bre de 1997. 

17 .- .::Jltrevistu ul In..;. Leo:;ioldo Ro(,ri;;ucz. Op. Gi t. 

13 .- Hector ri-3;tti.l·:r Gnnmin, }ilberto :Jucvnra tlieblo :::Ublo La

tupí y RolunC:o CorC.erc. Campos :•circulas viciosos educativos en 

Wl ¡iaío de re~.rotcJoo" en el periét!ico El Nacional, 31 de ene

ro 1989. 
19 .- J:nzti tuto ::ocional ciel Consur:iióor 11 ~a gasto nlimc;1tario -

Ce lh ,Pobl:~ci6n Ce cscoao'-' recurcon de lo ca. de ~.:é:.~ico 11 en -

13? 



Comerc:fo Exterior. Vo. 39 núm l. !.léxico enero de 1989. 
20.- Poder Ejecutivo Feóernl. Plan Jlacional de llcsarrcllo 1983 
1988. Edit. Sl'P, eclici6n de bolsillo, 1;.éxico cayo de 1983. 
21.- Entrcvieta al Dr. en Ingeniería Daniel Reeendiz NUllez. 

Op. cit. 
22.- IllID 
23 .- CO!L\CYT nuce no como unn auténtica res¡:uesta a la falta -

de actividad científica y tecnolóeica en !téxico, oino como un 
intento de acercamiento y reconciliación con los sectores aca
démicos ·J cul turalcu del país por pnrte del gobierno de Luis -

Echeverría. No se olvide ~ue durante los suceDOEJ de 1968 el -
aludido era secretaría de gobernación. 

24.- Leriche Chisti:::in "Am~rica Latina en lo. décadu de loe o-
chanta". El. Cotidiano. Universidad Auton&r.ia Metropolitana Az~ 
potzalco. Allo 7 nlh 40 , t!áxico , marzo-abril 1991. 

1)8 


	Portada
	Índice Temático
	Introducción
	Capítulo Uno. Reconversión Industrial
	Capítulo Dos. Formación de Mano de Obra Calificada
	Capítulo Tres. Transformación de Recursos en México
	Capítulo Cuatro. Dependencia
	Conclusiones
	Bibliografía
	Notas



