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El desarrollo del presente trabajo responde a la inquietud 

por ampliar el conocimiento y coaprenai6n da loa tan6menos 

pol1ticos y económicos qua ••tAn tranatormando el sistema de 

relaciones econ6micaa internacionales, a trav6a del estudio 

de uno de los !actores qua mas han incidido on esta 

transformación: el desarrollo tecnol6qico. 

LA tecnologla, ·a,Uil conjunto de conocimiantoa aplicado11 a la 

producciOn y en general, a la vida, estrechamente vinculados 

a loa conocimientos cientltico•, juega hoy un papel 

fundamental en la conaolidaci6n del proceao de globalizac16n 

productiva, comercial y financiara que se desarrolla en la 

economla mundial, y que reaponda a un nuevo patrón de 

acumulaci6n de capital en escala mundial, miamo que ha dado 

lugar a una nueva división internacional del trabajo dentro 

de la cual, nuestros pa!sea se encuentran on la bQsqueda de 

fórmulas para su inserción. 

Es por ello que, en este trabajo ae pretende ubicar la 

importancia que la tocnoloqia tiene actualmente para un pala 

dependiente como México, con nivelas relativos de 

industrialización importantes, a través da la revisión de 

los modelos de desarrollo econ6mico, centrado en el procaao 



de industrializaci6n, as1 como da la• pol1ticaa tecnol6gicae 

desarrolladas bajos eatos eaqueaa.a. 

Asimismo, la nueva orientac16n da la econoa1a hacia afuera y 

la actual negociaci6n de un acuerdo da libre coaarcio con 

Estados Unidos y Canad~, constituyen procesos qua llaman a 

la reflexi6n sobre la globalizaci6n de la econom1a mundial y 

las perspectivas de loa paises en desarrollo dentro de 6ata. 

Nuestro pa1s se inserta en esta esquema en un periodo de 

estructuraci6n de un nuevo Modelo da desarrollo, despu6a del 

a9otamianto del modelo auatitutivo de importaciones que 

daj6, entre otra.a coaaa, la herencia del rezago tecnol6qico 

anta el dinamismo con el que el deaarrollo cient1!ico

tacnológico impacta hoy a la •conom1a mundial. 

II 

En este contexto qanaral, para abordar el tema, •1a politica 

tecnológica en M6xico dentro del nuevo modelo de deearrollo 

(1988-1992) ", se ha dividido •l presente trabajo en tres 

cap1tuloa. En al primero, ae analiza la importancia de la 

tecnolog1a en la nueva divi1116n internacional del trabajo, a 

trAvéa de lA reviai6n da loe factorea qu• condujeron a lA 

crisis del pAtr6n de AC\lmulaci6n en escala mundiAl 

instaurado en la segunda posquerra, aa1 como del papal que 

la tacnolog1a juega an la formación del perfil del nuevo 

pAtr6n de acumulación a trav6• del d•aarrollo de loe 

llamados sector•• de •alta tacnolog:1a", la internacionaliza

ción de la producción, la nueva eatructura del coaercio 



internaciona.l y las consecuencias da dichos procesos 

econ6micoa para loa paises en desarrollo o depandientea. 

En el segundo capitulo, se inicia el estudio del desarrollo 

de la econom1a mexicana, b.Ds6ndonoa en su daaarrollo 

industrial, mediante el análi•i• del modelo sustitutivo de 

importaciones y da sus principales caracterlaticaa; que 

sirve de marco para explicar la ausencia de pollticaa 

tecnol6gicas en la• primeras etapaa de industrializaci6n, 

las formas dQ: incorporaci6n de procesos tacnol6gico

industriales bajo este modelo de desarrollo y, ~inalaente, 

los aspectos más importantes de la polltica tecnol6qica de 

los anos setenta. Este capitulo concluya con una ••ria d• 

consideraciones sobra las razone• del agotamiento del modelo 

de sustituci6n de importaciones en México. 

El tercer capitulo está dividido en dos partea. La primara 

se retiere al periodo de tranaici6n hacia un nuevo modelo de 

desarrollo e incluye la revi•i6n de loa fundamentos de laa 

políticas econ6micas de lo• gobiernos de Jos6 L6pez Portillo 

y Miguel de la Madrid, y por supuesto, de la pol1tica 

tecnol6gica de ambos gobiernos. 

La segunda parte de este capitulo, ae dirige al an4liois de 

loe mecanismos a través de lo• cuales ae est4 estructurando 

un nuevo modelo de desarrollo en México, abordando el tema 

en dos vertientes: el nuevo discurso pol1tico-ideol6gico y 
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la eotrateqia econ6mica del Gobierno d• Carlo• Salinaa. 

Dentro da eata Qltima, •• praaantan lo• eaqueaaa de 

Jll0d.ernizaci6n industrial, de promoción d• la inversión 

extranjera, de la apertura coMrcial y del deaarrollo del 

sector externo, el cual eatA llamado a ser el aactor 

dinamizador de la econom1a nacional. 

Despu6s de praaentar loa eaquaaaa del nuevo aod•lo de 

dosarrollo, se aborda el toma da la tecnoloq1a dentro del 

proyecto moder~izador de la actual adainistraci6n, se 

presentan un anAliaia de loa principal•• inatrua.ntoa de su 

pol!tica tecnol6qica, incluida la nueva legialaci6n en la 

materia, una evaluación de la aitunci6n actual de la 

tecnoloq1a en M4xico, la evolución del 9aato na.cional en 

ciencia ~ tecnoloq!a y, t'inal•ente, •• intentan articular 

los principales planteamiento• de eate trabajo en un 

apartado donominado el ingreso a aercadoa qlobale• y •l reto 

tecnol6gico para el pa1s, en •l que deaarrollan idaaa sobre 

las perspectivas de M4xico dentro del proceao de 

globalizaci6n de la econom1a aundial y de :trente a la 

inteqraci6n del gran mercado norteamericano. 
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1. TECHOLOQJ:A 1' DJ:VJ:SJ:Oll UITllJUDLCJ:OJJIAL DKL !'RADJIJO 

El objetivo del pre11enta capitulo aa rea•ftar laa 

tranatoraacionea del aiat ... capitalista en eacala mundial 

desarrollada• bajo al impulao de la llaaada Tercera 

Ravoluci6n Cient1rico-Tecnol6qica. Para abordar eate teaa, 

se propone una reviai6n de la criaia del patrón de 

acumulaci6n inataurado en la aaqunda poaquerra, aal como de 

los mecanismos adoptado• por el aiateaa capitalista mundial 

para encontrar salidas a la crisis estructural que se 

aanitest6 con qran tuerza a t inales de la d6cada de loa 

aaaanta y continQa con recurranc!a c1clica. 

El tratamiento de eate punto, objetivo del priaer apartado, 

•• compleaanta con el an6.li•i• del paipel de la tecnoloq1a 

dentro dd •i•t._ capitaliata co100 ele-nto dinaaizador y 

renovador de laa estructura• productiva• capitali•taa, 

especialmente de lo• llamado• ••ctor•• d• punta: aicro

electr6nica, inqenieria qen6tica, material•• •int6ticoa y 

nuevas fuente• de anergia, •i•ao• qua aon tratadoa en •l 

sequndo apartado. 

En al tercer apartado •• anali&a el perfil de la nueva 

división internacional del trabajo a trav6• de la raviai6n 

de loa mecanismo• de intarnacionalizaci6n de la producci6n, 

la nueva estructura del comercio internacional y laa 



implicaciones que el desarrollo del nuevo patr6n de 

acumulación de capital en escala mundial tendr4 para los 

paises dependientes. 

1.~ CRXBXB DEL PATROH DR ACtnltlLACIOH Y RRHOVll.CIOH 

TECHOLOGICA, 

Parn iniciar el estudio de la actual crisis del sistema de 

relaciones económicas internacionales ae propone una 

revisión brava de loa concepto• de formación •ocial 

capit411sta. y de patrón de acwaulac16n en aacala aundial 

para, posteriormente, describir el aod.alo d• acwaulaci6n 

implantado en la segunda posguerra, lo• factores que 

determinaron su agotaaiento y el papel de la tecnoloq1a 

dentro de la crisis actual del capitaliamo. 

La t'ormaci6n social capitaliata en escala aundial ea el 

resultado del proceso de internacionalizaci6n del ciclo del 

capital, que se presonta cuando al capital productivo busca 

valorizarse en el &mbito internacional, unificando en 61 laa 

tres fases del ciclo del capital (capital-morcanc1a, 

capital-dinero, capital-productivo) y au integraci6n en el 

ca pi tal industrial. Ea te ten6mono hiat6rico transform6 la 

simple •xportaci6n de capital•• bajo la toraa dal cr6dito, 

en inversiOn directa en la propiedad de los medios de 
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producción materiales y en el control del propio proceso 

productivo, dando lugar a la faae superior del desarrollo 

del siatema capitalista, el icparÍalismo. 

Sin embargo, la existencia de un proceso de reproducción del 

capital en aacala mundial no significa que laa relacione11 

sociales capitalistas sean las 1lnicaa existentes, subsisten 

haata nuestros d1aa form.acionea sociales en las cuales estas 

relaciones no han llegado a ser las predominantes, y es a 

través de la imposic16n de las relacionas de intercambio 

propias del capitaliaJN>, el medio por el cual las relacior,es 

sociales de producci6n capltaliatas eatablecen su predomino 

en la toraaci6n aocial aundial. 

En virtud de lo anterior, la foraac16n aoclal capitalista en 

escala mundial •• define como •un 6-bito econ6aico-social de 

alcance aundial, qua integra relacione• aocialaa da 

producción capitalietaa y pracapitaliataa vinculada• entre 

s1 por relacione• ca.pi taliataa de intercambio y en el qua 

laa relacione• aociale• da producci6n capitaliataa son 

predominante••. 

Asi11iamo, la tormaci6n aocial capitalista mundial presenta 

una caractertatica eaancial: la inta9raci6n da•i9ual de un 

conjunto diverao de toraacion•• aocial•• nacional•• y de 

1 Alvaro Brion•• Raa1re&, La 4iviai6D aooial 4•1 "1-al>ajo •D 
eaoa1a •UDdia1, T••i• doctoral, M6xico, 1979, Facultad de 
Econoa1a, UNA.JI, p. 21 



tipos de desarrollo, en la que pradoainan aquella• 

formaciones sociales que han alcanzado una ra•• superior del 

desarrollo del sistema de producci6n capitaliata y que eon 

capacea de inducir, a partir de su desarrollo interno, la 

dinámica al conjunto; mientras que el resto de laa 

formaciones, capitalistas o precapitaliatas, tienen una 

participación subordinada en el proceso •undial de 

valo~izaci6n y reproducción del capital. 

De esta manera, surqe la relación dominación-dependencia 

entre las distintas formaciones sociales nacionales que 

contiguran la formaci6n social capitali•ta en escala 

mundial, misma que puede plantearse en los aiquientes 

términos: 

"La dependencia ea una si tuaci6n en la cual un 
cierto nümero de paises tiene su econom1a 
condicionada por el desarrollo y expansión de otra 
econoa1a a la cual la propia eatA •ometida. La 
relaci6n de interdependencia entre dos econoala•, 
y entre 6sta11 y el co:m.arcio mundial, asuae la 
forma de dependencia cuando algunos pa1aea e los 
dominantes) puedan expandirse y autoiapulaar•e, en 
tanto que otro• pa1aes (los dependientes) •6lo lo 
pueden hacer como retlejo de esa expan•i6n, que 
puede actuar positiva y/o negativamente sobre su 
deaarrollo inmediato. De cualquier rorma, la 
situación de dependencia conduce a una aitua.ci6n 
global de los paises dependientes que los aitQa an 
retraso y bajo la explotación de lo• pa1•ea 
dominantes". 2 

2 Theotonio Dos Santos. Imperia1i••o y 4epen4enaia, M6xico, 
1978, ERA, p. J95 citado por Alvaro Brionea Ra•1rez, op. 
cit., P• 25 



El centro de eataa relacione• dentro d• la tormación social 

capitalista en escala mundial esta dado por el proceso de 

reproducci6n ampliada da capital, ea decir, la converai6n de 

una parte o de toda la plusvalía qanerada por el trabajo en 

nuevo capital, que se expresa en el patrón de acumulación de 

capital, f enOmeno determinado, a su voz, por las 

caracter1sticaa oocio-pol1ticaa del momento hiat6rico en que 

se materializan. 

La primera modalidad de acumulación en escala mundial se 

inicia con la crisis de 1873 que marca una larga etapa de 

desarrollo de loa cárteles. Puede conaiderarae como un 

periodo de consolidaciOn de laa caractar1atica• centralea de 

la tase superior del desarrollo del sistema capitalista, el 

imperialismo, y que se refieren a: 1) la concentraci6n de la 

producción y del capital hasta ou constituci6n an 

monopolios; 2) la fusión de loa capitales bancario e 

industrial, formando el capital financiero y la oliqarqu1a 

financiera; J) la exportación de capitales; 4) la expansión 

de asociaciones capitalistas monopolistas internacionales y; 

5) el reparto territorial del mundo entre las grandes 

potencias capitalistas. 

La segunda modalidad de acumulación en escala mundial se 

empezó a perfilar en el periodo critico 1914-45 y di6 

muestras de agotamiento a fines de la dAcada de los sesenta. 

En esta etapa se consolida el proceso de internaciona-



lizaci6n e integraci6n de la econoa1a mundial, la cual 

presenta laa siguientes caractei·1aticaa: 

1) En la estera de la producc16n, predomina la 11nea de 

montaje en la organizaci6n social de la producción, la 

electricidad y el petróleo conatituyeron las nuevas fuentes 

de energía y; los sectores automotor, metalmec6nico y 

qu1mico sustituyeron en al liderazgo induatrial a la 

producción de buquea de vapor, carros de ferrocarril y 

textiles de ribra• naturales. 

6 

Asimismo, la corporación trananacional se convierte en la 

unidad celular de la formaci6n aocial capitaliata en escala 

mundial, en tanto que •l Estado deaarrolla formas de 

intervención en la economia, aismaa que dieron origen al 

llaaado capitaliamo •onopoliata de Eatado cuyo principal 

objetivo ea generar un aumento en la ta•a da ganancia en 

tavor del capital aonopóllco privado, al no demandar 

ganancias por au geatión .. preaarial e incluso, per-.itir 

p6rdidaa. 

2) En la eafera de la distribuci6n, la• tran•ferenciaa 

internacional•• de bienes y capitala• •• desarrollaron 

contarme al aiatema monetario y financiero establecido por 

loa acuerdos de Bretton Wooda ( 1944) , conocido como patrón 

de cambio oro, por el cual •• aceptaban aon9daa durae coao 

diviaao de cambio internacional. 



3) En el ámbito de la estructura internacional d• poder, 

Estados Unidos sustituye a Inqlatarra como pais hegem6nico a 

trav6• de div•rsaa instituciones que abarcaron las est'eras 

econ6mica (FMI, BM, GATT), pol1tica (ONU, OEA), militar 

(OTAN, SEATO) , definiendo las condiciones del ejercicio de 

la coerciOn internacional, justiticado ideol6qicamente por 

el antrentamiento con al campo socialista, nu•vo elemento da 

las relaciones internacionales. 

El impulso dol crecimiento da la economia do Eatadoa Unidos 

(6t anual durante las dos primaras d6cadaa), ditundi6 an el 

mundo el modelo industrial norteamericano articulado en 

torno a loa bienes de consumo durable•, loa sectores 

automotor, químico y da bianea de capital. Por otra parte, 

la internacionaliza.ci6n de la• ampra•a• nortaaaaricanaa, 

ditundi6 al patr6n tecno16qico d• la induatria Htadouni-

denso en 

procesos, 

lo que se reriara al diaafto da producto• y 

técnicas da rabricaci6n, or9anizaci6r. em.pra•arial, 

de comarcializaciOn y f inanciamianto que esquemas 

propiciaron un atractivo esquema de consumo de masas 

inteqralmente articulado. El acceso a este patr6n 

tecnol6qico se realiz6 tambi6n a trav6s de la adqui•ici6n de 

licencias, la compra de equipo o •U simple copia. 

El· crecimiento industrial de los pa1aes centrales que 

caracterizó la posguerra (6t anual entre 1950 y 1975), fue 

7 



tavor•cido por laa disponibilidades de un acervo tecnolóqico 

generado durante los treinta y la Segunda Guerra Mundial, 

mano de obra calificada y capacidad empresarial, de petróleo 

cuyo precio 

décadas, la 

relativo disminuyó sot en el curso de dos 

modernización del sector agr1cola y su 

integración a la matriz de las relaciones int•rinduatriales, 

la difusión del consumo de masas y de las autitución de 

productos naturales por aint6ticos, aa1 como la capacidad 

del sector productor de bienes de capital de incorporar, 

multiplicar y difundir el proqreso t6cnico y la vinculación 

entro las empresas lideres y el Estado que sa tradujo, entre 

otras expresiones, en un esfuerzo concentrado y selectivo en 

torno a loa sectores estrat6gicoaª 

Asimismo, dentro del orden mundial do la posguerra, se 

dofini6 la estructura de una división aocial del trabajo en 

oacala mundial •n la cual la• toraacionea sociales 

dependientes se insertan como proveedores de materias 

prima.a, productores de algunos bienes de consumo final y de 

otros productos que correspond1an a sectores industriales en 

decadenciaª 

La din~mica al interior de estas f ormacionea sociales, en al 

ca110 concreto de América Latina, se vi6 impulsada por el 

esfuerzo industrializador bajo los lineamientos del modelo 

sustitutivo de importaciones, basado en la capacidad del 

sector primario exportador como generador de divisas para la 



importaci6n de insumos industriales, capacidad favorecida 

por la reactivación da dichos aectorea a partir de la criais 

del sistema capitalista mundial en la década de lo• 

cuarenta, y qua permitió mejores términos de intercambio 

para estos productos. Este desarrollo tua acompaftado por dos 

fenómenos: la implantación dal capital transnacional en los 

sectores estratégicos de la econom.1a y el endeudamiento 

externo que reforzaron los lazos de dependencia raapecto del 

capital de las formaciones sociales dominantes, tal y como 

quedó de manifiesto al estallar la crisis. 

Antes de pasar a describir loa rasgos generales de la actual 

crisia del sistema capitalista mundial, conviene seftalar el 

car4cter de las crisia dentro de la 16qica del capitaliamo. 

Al respecto, Manuel Caatells s•ftala que: 

•Aunque no puede haber l!•itas puramente 
econOmicos, axiaten muchos obat4culoa importantes 
que ha de salvar el capital a tin d• deaarrollar 
su propia 16gica. Lo• efecto• generado• por eaoa 
obst&culoa a la 16qica capitaliata en el proceso 
de acumulaci6n de capital, son las rafees da las 
denominadas crisis estructurales. Lo espec!tico de 
una criais estructural es que el proceao de 
acumulación no puede reemprenderse haata que ae 
eliminen o contrarresten loo obst4culoa. 
Generalmente esta solución aignifica qua se 
producir& una transformación b4sica en las 
relaciones entre las clases, entre laa fracciones 
del capital y entre el capital y las tuerzas 
productivas". 3 

l Manuel Caatella, La teor.1a ll&nl:iata de la oriaia y la• 
tranatoraaoion•• del aapitaliaao, M6xico, 1978, Siglo XXI, 
p. 85 citado por Alvaro Brionea Ramlr•z, op. cit., pp. 138-
139 
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El inicio de la actual crisis estructural •• ha ubicado en 

la saturac16n del mercado internacional que restringi6 las 

posibilidades de acu.mulaciOn en las ramas productivas que 

sustentaron el largo ciclo de axpansi6n econ6m.ica de la 

posguerra, aituaci6n que se r•tlej6 en una fuerte tendencia 

general lll la diaminuci6n de la ta•a de ganancia y al 

mantenimiento de un alto nivel de la capacidad instalada 

ociosa .. 

Por su parte, las condicione• aocialas creadas por el 

capitalismo que conducen a una disminuci6n relativa del 

conoumo personal en relación a la acumulación, obstaculizan 

la valorizaci6n del capital con lo que la tasa de ganancia 

con la que opera el capitalista resulta baja en relación a 

la masa ,fsl total de capital acumulado, lo qua da lugar al 

fan6meno conocido como aobreacumulaci6n. 
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La sobreacumulación expresa una condición b.§sica del 

desarrollo de la acumulaci6n capitali•ta: la tendencia al 

aumento de la compoaici6n org&nica del capital de la cual •e 

desprende la ca1da tendencial de la tasa de ganancia toda 

vez que disminuye la participación del trabajo, ünico 

generador de plusvalor, en relación al capital conatante. 

La calda tendencial de la tasa de ganancia se expres6 con 

con mayor claridad en el estancamiento acompanado de un 

proceso inflacionario en ascenso: la eetagflación, la cual 



hizo au aparici6n a finales de la d6cada de lo• ••••nta 

cuando se intarrumpi6 •l crecimiento aoatenido qua provoc6 

que la crisis en los paises centrales se expraaara como 

tendencia de la calda de sus producciones internas, aumento 

notable de las presiones inflacionarias, contracción de su 

producto industrial e incremento del desempleo. 

Por otra parte, el exceso de capacidad instalada reflejó la 

tendencia a la aobreproducc16n en ramas tan importantea como 

la automotriz, siderurgia, química, conatrucci6n naval, 

metalmecAnic.a y otras, en tanto que el ritmo de inversiones 

del sector privado diaainuy6, concentrando aus oafuerzoa en 

conservar la •i•aa proporción del aercado. 

El descenso de los niveles de productividad, la cada vez más 

elevada composici6n orgAnica del capital, la estrechez 

progre•iva del aarcado y la bO.•queda de ganancia• 

especulativas en •l sector financiero, ina combinaron para 

que la tasa de ganancia diaainuyera de 16.4 a lOt en Estados 

Unidoa, de 39.5 a 19.7t en Jap6n, de 18.9 a 1.6t en la 

RepO.blica Federal Alemana y de 9.2 a 4.lt en Inglaterra 

entra 1970 y 1982. (4) 

La aituac16n de crisis generalizada sa desencaden6 a partir 

de loa desajustes presentados por la econom1a norte~mericana 
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4 Alejandro Alvarez, La ori•i• global 4•1 oapitali•ao •D 
K6xico, México, 1988, ERA, p. 156 



en 1967, cuando la crisis contenida mediante la• maniobras 

fiscales de las administracionea Kennedy y Johnson, se hizo 

presente en todas las formacionea sociales dominantes. Ese 

ano, la producci6n industrial norteamericana raglstr6 un 

crecimiento de sólo 1.9,, menor en siete puntos porcentuales 

al registrado en 1966, mientras uu Producto Nacional Bruto 

aumentó s6lo en 24. 4 billones de dólares (a precios de 

1970), 25. 9 billones menos que el aumento registrado en 

1965. 

La rocuperaci6n parcial registrada an 1968 y 1969 no fue 

suriciento para evitar que la racesi6n volviera a hacerse 

presente en 1970, cuando el PNB e•tadounidense disainuy6 en 

términos reales en J.Jt en relación al ano anterior, y todas 

las variables importantes da la economta norteamericana 

iniciaron un comportamiento c1clico en al marco de una 

tendencia general a mantener nivel•• de crecimiento 

inferiores a las registradas en las primera• décadas de la 

posguerra, tendencia que inclu1a al resto de las formaciones 

sociales dominantes. 

La estrategia norteamericana consisti6 en recurrir al 

d6ticit fiscal como inotrumento de recuperación, al cual 

alcanz6 en 1968 el monto de 25,160 millones de dólares, tres 

vec•• mayor que el registrado en 1967. Sin embargo, sin un 

aumento real de la demanda, fuera del elevado gasto pQblico, 
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la medida no tuvo el efecto esperado pues a6lo •• regiatr6 

un crecimiento pr6.cticamente nominal de laa inveraionea. 5 

La critica situaci6n de la econom1a norteamericana, eje del 

orden económico mundial de la segunda posguerra, redundó en 

el rompimiento de laa bases da la estructura 116.a sensible 

del sistema capitalista mundial: •l sistema monetario y 

financiero internacional. 

El sistema monetario y financiero internacional, que 

beneficiaba casi de manera exclusiva a Estados Unidos, 

gracias a la paridad dólar-oro, antr6 en criaia una vez que 

a Estados Unidos, convertido en el mayor deudor, le fue 

requerido el pago en oro de sus deudas, con lo que sus 

reservas comenzaron a bajar y la convertibilidad se hizo 

plenamente artificial. 

El 15 de agosto de 1971 Eatadoa Unidos decretó la 
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suspensión de la libre convertibilidad del dólar en oro y 

el 10 da diciembre, la devaluación de su moneda por la que 

se estableció una nueva paridad de 38 d6larea la onza de 

oro, que resultó insuficiente para enfrentar el déficit 

comercial que ascendió a 6.400 aillonea de d6larea en 1972. 

Para 1973, la& reservas do oro norteamericana• aacend1an a 

12.200 millones de dólares, mientras que internacionalmente 

5 Alvaro Briones Ram1raz, op. ait., pp. 270-272 



circulaban 65.300 millonea, lo que obli96 a una nueva 

davaluaci6n por la que la paridad •• ••tableci6 en 42. 22 

d6lares la onza el 12 de tebruro de 1973. Finalmente, 11e 

opt6 por el tipo de cambio !lotante para una 8arie de 

monedas y el oro en el mercado internacional, dando por 

terminado el sistema monetario y financiero establecido en 

Bretton Woods. 

La crisis de la economía norteamericana y su impacto en la 

formación capitalista mundial, hizo patente el aqotamiento 

del patr6n de acumulación de la posguerra. Las condiciones 

que hab1an favorecido el rápido crecimiento de la producciOn 

en los paises centrales desaparecen: 

1) La abundancia relativa de mano de obra se transforma 

paulatinamente, como consecuencia del propio dinamismo, en 

·escasez de mano de obra; 

14 

2) El fortalecimiento de las organizaciones sindicales 

condujo a que el ritmo da crecimiento de laa remuneraciones 

superara al de la productividad, situación que combinada con 

el menor ritmo de crecimiento y de innovación tecnol6qica y 

las crecientes presiones proteccioniataa, llevó a la 

reversión del circulo virtuoso acumulativo crecimiento

producti v ldad-comercio internacional; 



J) La difusión del consumo imitativo de bienes duraderos y 

autom6vilea comanz6 a presentar •1ntoma.s d• aaturaci6n que 

afectaron a los sectores industriales pivotes del crecimien

to anterior: automotriz, quimico y aetalmecAnico; 

4) La reversión de la tendencia hist6rica al bajo precio de 

la energia, especialmente del petróleo, cuyo incremento no 

sólo profundizó la inflación en los paises centrales, sino 

que tuvo otros efectos importantes: a) cataliz6 el cambio 

estructural quo consolidaba al capital financiero en la 

cconomia mundial en la medida en que aumento los tondos 

monetarios y su flujo mediante el daepliegue universal del 

endeudamiento, extendi6ndose la preaencia de la banca 

transnacional y, b) igpuls6 una sarie de innovaciones 

técnicas dirigidas hacia esquemas de ahorro •n al conaumo de 

energ1a en la producci6n, alterando patrones de inversi6n 

pQblica y privada y; 

5) Se presenta un cambio en las relaciones entre las 

econom1as centra les, producto de la pérdida de hegamon1a 

relativa de Estados Unidos frente a la recuperación de las 

econom1as europeas y japonesa, cada vez mAs competitivas en 

el mercado internacional y con mayor capacidad para penetrar 

el propio mercado norteamericano. 

La crisis por la que atraviesa el sistema capitalista 

mundial, y que ha sido seftalada como una crisis general del 
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siateaa de raqulaci6n de la• relaciona• acon6aicaa 

internacionales, praaanta do• rasgo. eapeclticoa: 1) la 

racurrencia ciclica y; 2) au car&cter global. 

A lo largo de la criaia iniciada a fin .. de loa ••••nta, •• 

han preaentado ciclo• interno• de periodo• cort08i coao 

recuperacionea parcial••, inscrita• dentro de la criaia 

general. A.al, puedan diatinguiraa etapa• c1clicaa aarcadaa 

por periodo. en loa qu. la criaia •• ba intanaificado coao 

en loa al\OB 1970-1971, 1974-1975, 1981-1983. 

Por otra parta, la receai6n profunda y prolongada no a6lo 

afecta a loa paises capitaliatas induatrializadoa. La ax 

Uni6n sovi6tica y loa pa1aa• aocialiataa da Europa Oriental 

preaantan indicador•• an6l09oa da aatancaaiento y 

deaequilibrio. Eatoa pal-• r99iatraron una taaa de 

creciaianto da apena• 1. 71 en 1981 frente al pro•adio de 

4.3, alcanzado entre 1976 y 1980 ad..a•, auaent6 •u 

vulnerabilidad respecto de loa pala•• capitaliatas central•• 

al incorporarse al circuito internacional de valorizaci6n 

da capital ("t6brica aundial"), d..,.ndando tacnolog1a da 

empr•aa• trananacionalea y rinanci .. i•nto de la banca 

trananacional en la 169ica de •induatrializarse para 

exportar•. Por su parte, loa pa1•e• aubdesarrollado• •• 

vieron atrapados en la crisi• de la deuda, la ca1da de loa 
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pr•cio• de las materias prima• y •l creciente proteccionismo 

da lo• pa1ses centrales. 6 

Para Am6rica Latina, la criaia ae tradujo en una parálisis 

de los ritmos de crecimiento de la mayor1a de lo• paises de 

la región, un proceso acelerado de aumento en los niveles de 

endeudamiento externo, el rocrudecimiento de lo• procesos 

inflacionarios, el incremento de los indices do desempleo y 

en al deterioro de los t6rminoa de intercambio. 

Sin embargo, la profundidad de la crisia no debe hacernos 

perder de vista que ésta ha cumplido una tunci6n oaencial en 

el desarrollo de la formación social capitaliata en escala 

mundial: ha servido hist6ricament• da puente entre dos 

modalidades de acumulac16n, auatituyenao en la• esferas 

económicas y políticas las caracter1atica• de la modalidad 

en extinción por aquéllas de la mod.a~idad en desarrollo. 

Hoy no s6lo somos testigos del agotamiento de una modalidad 

de acumulación, sino tambi6n del desarrollo de nuevas 

condiciones que perfilan el aurqimiento da una nueva 

modalidad, tales como cambios en las relaciones centro

periteria, dada la reestructuración de las econom1as de loa 

pa1aea dominantes y «!l establecimiento de una especializa-

6 Jaime Est4vez, "Crisis mundial y proyecto nacional" en 
Pablo Gonz&lez casanova/Héctor Aguilar Cam1n (Coords.), 
Mlxioo ante la orieia. Bl contexto internaoiona1 y la oriaia 
eoon6aioa, México, 1989, 4a. ad, Siglo XXI, pp. 46-49 
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ci6n interaectorial entre 6stoa y loa pa1sea con nivele• 

medios de industrializaci6n, o bien, la evoluci6n en laa 

termas de operaci6n de laa grande• empresas trananacionalea 

hacia esquema• globalmente integradoa, aprovechando loa 

avances en la microelectr6nica y laa telecoaunicacionea a 

fin de inducir una nueva racionalidad en las actividades 

industriales, de servicios y agrícolas. 

Dentro de estas nuevas tendencia•, al desarrollo tecnológico 

se presenta como una de las salidas hist6ricaa de las crisis 

del sistema capitalista, a trAvas del cual se sustituyen 

elementos estructurales de la aodalidad de acumulaci6n en 

decadencia. (7) 

As1, al alcanzarse la etapa de recuparacl6n de la criuia, se 

entra an un periodo da tranatoraacione• tacnol6gicas 
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protundas, promovidas por loa capitale• ociosos qua vuelvan 

a entrar al proceso de valorización, los que conducen a un 

importante desarrollo cualitativo de las tuerzas productivas 

que sirve como baaa para la constitución de la nueva 

modalidad de acumulación. 

Sin embargo, no todos loa cambio• tecnol6qicoa implican una 

revolución tecnológica. Erneat Mandal identifica dos forma• 

7 otras salidas hiatóricaa a la cri•i• la• constituyen la 
guerra entre potencia• o contra pequenas naclonaa, la 
concentración de capital, laa retor.as sociales que 
conllevan una ampliaci6n del mercado interno y las 
revoluciones. 



de reproducci6n ampliada del capital tijo: a) una representa 

una expansión de la escala de producción, que •ignifica 

ga•to adicional de capital constante y variable y un 

incremento en la composici6n orgAnica de capital, sin 

!aplicar una rovoluci6n de la tacnolog1a que •oditique la 

totalidad del aparato social da producci6n y; b) otra que 

representa la extenai6n y renovación fundamental de la 

tecnolog1a · productiva o del capital fijo, induciendo un 

cambio cualitativo en la productividad del trabajo. 

La tercera revoluciOn induatrial, al iqual que las 

anteriores, necesita de décadas para consolidar el proceso 

de difusión de nuevas tecnolog1aa, el cual involucra nuevos 

inventos e innovaciones que afectan procesos, componentes, 

subsistemas materiales, •istema• administrativos y al 

aurqimiento da nuevos productos (8). Esta proceao ha 

presentado diferente• caracteri•ticaa durante •u •voluci6n, 

durante los aftos cincuenta la mayor1a de la• innovaciones 

fueron de productos b4sicoa, para la d6cada de loa •e•enta y 

setenta cambia la naturaleza de la innovac16n tacnol6gica y 

·predominan las innovaciones de productos y de procesos que 

permiten atractivos márgenes de ganancia para los 

empresarios en periodos depresivos. 

8 La primara revolución de la tecnolog1a parte de la 
producción aaquinizada de motoras de vapor (1848); la 
segunda, de motores el6ctricos y de combustión (1890) y la 
tercera, de aparatos de energ1a eléctrica y nuclear a partir 
de la década de los cuarenta. 
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As1 pues, en la crisis que estalla a finales de la d6cada de 

los sesenta, en loa patges dominante• •• refuerza la 

tendencia a la renovaci6n técnica como v1a para enfrentar la 

desaceleraci6n del crecimiento acon6mico. 

. • • Este hilo conductor de la eficiencia del 
progreso técnico, se nutre posibl•aente de un 
conjunto de causales que convergen en este periodo 
de inflación con recesión. En primer lugar, ·la 
convicción relativamente generalizada d• que ae 
estarla viviendo un periodo de transición entre 
dos patrones tecnol6qicos... En segundo lugar, 
los desaf 1os tacnol6qicoa generados por laa 
carencias energ4tica•. En tercer lugar, la 
necesidad de cautelar el equilibrio ecol6gico. En 
cuarto lugar, la intenaificaci6n d• la competencia 
en el .&.abito econ6aico y, en el caso de laa 
grandes potencia•, •n •l &abito ailitar. En 
quinto lugar, lo• raqueriaientoa crecientes 
respecto a la calidad del trabajo, aaociado• al 
creciente nivel de educaci6n y axpectativaa del 
sector laboral y, finalmente, en ciertoa sectores, 
la creciente competencia da loa productos 
manufacturados provenientes de lo• paises 
subdesarrollados. 

"La ponderación de eataa di•tintaa cauaalea varia 
en los diferentes caaoa nacional••; ain embargo, 
lo que se constanta ea la praminencia del 
'progreso t6cnico' y la 'eficiencia' en el 
diacurso pol1tico-econóaico a nivel nacional e 
internacional ••• " 9 

A partir de la. erial• enerq6tica, •e refuerza. un proceso 

profundo de reestructuración tecnol69ico-lndustrial en loa 

paises dominantes, que •• refleja en un ••fuerzo •i•tem6tico 
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del sector pCibllco de eatoa paiaea por impulaar el 

desarrollo y la incorporaci6n de tecnologia de punta en la 

9 Fernando Fajnzylber, La in4uatrialiaaoi6n trunca de 
Amirica Latina, México, 1988, 4a. ed., Nueva Imagen, pp. 
270-271 



actividad productiva nacional, bajo la rirme convicción de 

que a trav6a de esta acci6n •voluntariosa• •e construyen las 

ventajas comparativas en el comercio internacional de las 

próximas décadas. 

Hoy, crisis y desarrollo tecnol6qico se enlazan en una sola 

maquinaria cuyo producto final ea una nueva aodalidad de 

acuaulaci6n en escala mundial, a trav6s de mecanismos que 

contrarresten la calda tendencia! de la taaa de qanancia y 

de nuevas actividades induatrialea que aoporten un nuevo 

periodo de crecimiento económico. 

1.2 LOO BECTORZS ps 11.ALTA TSCllOLOQJ:A."1 AC"l'XVIDADU 

DXHAHXCAS DBL CRBCXNXIDl'J.'O CAPXTAL%8TA. 

En el primer apartado •• ha aeftalado qua la tecnoloq1a 

constituye un elemento bAaico como salida a la cri•i• por la 

qua atraviesa la modalidad de acu.mulaci6n en escala mundial. 

En aste aparta.do se presentan lo• aactore• que con•tituyen 

el eje del proceso de renovación tecnológica, miamos que 

constituyen el pertil de la.a cara.cteristicaa de una. nueva. 

modalidad de acumulación y de división internacional del 

trabajo. 
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Al respecto, conviene seftalar las siguientes consideraciones 

de orden te6rico. En la esfera del capital productivo, la. 

relación entre el ciclo largo de crecimiento capitalista y 

la dinámica de desarrollo permanente de las tuerzas 

productivas que caracteriza al sistema capitalista, 

determina el doble sentido del desarrollo tecnol6qico dentro 

del sistema: el "desarollo tecnol6gico hacia adelante" y el 

"desarrollo tecnológico en profundidad". 

"El desarrollo tecnológico hacia adelante explora 
nuevas esferas del conocimiento, en un proceso 
orientado por la bO.squeda de nuevos bienes que 
satisfagan las necesidades humanas conocidas y por 
el descubrimiento, creación y satisfacción de 
nuevas necesidades originadas por el desarrollo 
de la sociedad misma. Este desarrollo hacia 
adelante, en consecuencia, tiene su expresión 
natural en el surgimiento de nuevos productos 
vinculados a... la prod.ucci6n de bienes de 
consumo. Estos nuevos productos, a su vez, tienden 
a definir nuevas areas de actividad económica que, 
para su propio desarrollo -y aplicación 
consecuente de la nueva tecnolog1a- requieren, en 
el marco del proceso de recuperación de la crisis 
general, de un aumento de la productividad en 
potras, de modo de beneficiarse del menor valor 
unitario de su producción-insumida por ellas 
directamente como capital constante o 
indirectamente como fuerza de trabajo de un valor 
disminuido gracias al menor valor de los bianos 
de consumo del asalariado. 

"El desarrollo en pro!undidad de la tecnolog1a ... 
al avanzar en Areas ya conocidas, se orienta 
fundamentalmente por el mejoramiento de productos 
ya existentes, proceso que tionde a traducirse, 
de manera principal, en la creación de nuevos 
procesos productivos para alcanzar ese 
mejoramiento. Este tipo de desarrollo, en 
consecuencia, estA vinculado esp•c1ficamente a ... 
la producci6n de bienea dct producción. Sln 
embargo, a diferencia del desarrollo hacia 
adelante que sólo se traduce en nuevos productos, 
el desarrollo en profundidad, adem4s de generar 
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nuevos proceaoa puede, a trav6e de 6atoa, dar 
lugar al aurgimiento da nuevos productos que, en 
ea te caso, aer6n taabi6n bienes de producci6n. 
Eatoa nuevos bien•• de producci6n, de igual aanera 
que los bienes de consumo, tenderAn a definir 
&reas de producci6n que requerirAn del soporte de 
la mayor productividad en otras actividades econ6-
micas para implementar su propio desarrollo•. 10 

LOa efectos del desarrollo tecnol6gico hacia adelante, 

vinculados a la generación de nuevos productos, expanden el 

con•wa.o, favorecen el incramento de loa aalarios y de 

empleos; 11lontra11 que el desarrollo tecnol6gico en 

profundidad, vinculado al desarrollo de nuavoa procesos de 

producci6n, promueve la contracciOn del consumo, la 

redistribución del ingreso en favor de los capitalistas y la 
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reducción de empleos. Ambos fenómenos deben desarrollarse 

simultAneamente para estimular el desarrollo capitalista, 

compensando mutuamente sua ·~•ctoa particulares; además 

requerieren de varios anos para obtener resultados en 

términos del crecimiento econ6mico, inversi6n y empleo 

mediante la difusión de las innovaciones tecnol6qicas en la 

estructura productiva y la adecuación de la aupereatructura 

institucional (educación, estructura• adminiatrativas y 

corporativas, mercados de capital, sistema legal, patrón de 

inversiones püblicas y privadas, etc.). 

Asimismo, la difusión de las innovaciones tecnológicas en el 

conjunto de las actividadea productivas a través de la 

generación de nuevos procesos y /o productos conduce a un 

10 Alvaro Briones Ram1rez, op. cit., pp. 164-165 



cambio en el statu11 de las miamaa dentro de la estructura 

productiva: aparecen nuevas induatriaa que vienen a toaa.r al 

papel de agentes dinamizadores del crecimiento econ6mico. 

Alvaro Briones identit'ica tres categor1as de actividades: 

las dinámicas, las dinamizadoras y las decadentes. 

"Las actividades que pueden elevar su tasa de 
ganancia y recuperar su dinamismo aconOmico por la 
v1a de la disminución de la composici6n org6.nica 
de su capital o del aumento de la tasa de 
plusval1a, pueden ser caliricadaa como din~micas. 
Las actividades que permiten este dinamismo, 
abasteciAndolas de insumos de menor valor unitario 
y estimulando la diaminuci6n del. valor de la 
tuerza del trabajo pueden, a su vez, ser 
caliticadas como dinamizadoraa. 

una tercera cateqorla de actividades: 
aquellas que ya no son din4micas ni dinamizadoras 
y pueden ser calificadas, en consecuencia, como 
decandentes ••• ". 11 

Las actividades dinAmicas son capaces de recuperar su 

rentabilidad y dinam.iamo y, a través de ello, raestimular 

la dinamica global de la reproducción capitalista. son 

estimuladas por el desarrollo tecnol6gico hacia adelante, 

generador de nuevos productos. 

Las actividades dinamizadoraa, por su parte, se caracterizan 

por una rentabilidad m.Sa baja y un menor dinaaiamo. son 

estimuladas por el desarrollo tecnol6gico en profundidad, 

11 lbid••, p. 166 
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generadora de nuevos procesos en la producci6n de productos 

ya conocidos. 

Para las actividades decadentes, la tasa de renovación 

tecnol6g_ica es m1nima o inexistente, y la rentabilidad y 

dinamismo son nulos o negativos. 

En al partil de la nueva modalidad da acumulaci6n en escala 

mundial, se proyecta un nuevo patrón tecnol6gico producto de 

grandes innovaciones que pueden agruparse en cuatro lineas 

fundamentales: la microelectrónica, la ingenier1a genética, 

el desarrollo de nuevos aaterialea y una nueva base 

onerg6tica aaociada a la onerg!a nuclear y de oriqon solar, 

de las cuales surgen las actividades que jugaran loB roles 

de actividades dinAmicas y dinaaizadoras. mientras que las 

actividades que constituyeron el eje del anterior patrón de 

acumulaci6n entran en un periodo de decadencia, o bien, a 

través de su reestructuración pueden tormar parte del grupo 

de las actividades dinamizadora•. Sua espeticidades e 

impacto sobre los esquemas productivo11 da la modalidad de 

acumulación en decadencia se describen a continuaci6n. 

1) Xioroeleotr6nica. El desarrollo acelerado de la 

electrónica tue impulsado por una aleda de innovaciones 

realizadas en la d6:cada de los setenta en las economias 

capitalistas .dominantes, a partir del desarrollo de una 

minüscula astilla de silicio capaz de concentrar en escasos 
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millmetros cuadrados miles de circuitos electr6nicoa: el 

chip. El desarrollo de los llamados chips •16qico•• penaiti6 

la organizaci6n, si&tematizaci6n, procesamiento y 

recuperación de información, haciendo de la computadora un 

instrumento eficiente para todos loa sectores de la 

econom1a. 

"A partir de la primera parte de los anos setenta 
la miniaturizaci6n permite realizar en foraa plena 
el salto de los laboratorio• cient1ficos a la• 
actividades productivas. La computadora ae 
convierte en una herramienta esencial para el 
disefto técnico de partes mecanicas especiales, 
para la administración da las existencias, para 
el control de calidad, para la contabilidad de 
costos, para el procesamiento de intonn.aciones 
varias para fines decisionales, etcétera ••• • 12 

En la misma rama electrónica se incluyen: a) la producciOn 

de componentes electrónicos pasivos y activo• (circuitos 

integrados, semiconductores); b) loe bienes de consumo 

electr6nicoa y; c) los bienes de capital electrónico 

incluidos el equipo de proceaamiento de intormaci6n 

(computadoras y perif6rlcoa) •l equipo de control, medida y 

requlaciOn industria lea, equipos m.6dico•, lu 

telecomunicaciones. 

El desarrollo de los sectores de la rama electrOnica ha 

permitido acelerar el proceso de automatlzaclOn de loa 

procesos productivos, eje del nuevo patrón tecnol6gico, que 

12 Ugo Pipitone, Bl capital.iaao que caabia, K6xico, 1986, 
ERA, pp. 48-49 



repr•••nt.a la superac16n da la aecanizaciOn que predomin6 

como forma de relaciOn entre el obrero y la actividad 

productiva desde loa origen•• del capitalia•o, alejAndolo 

adn m4a de la actividad productiva directa y transformando a 

la tAbrica en una unidad productiva en a1 misma. 

El perfeccionamiento de laa t6cnicas de recolecci6n, 

memorización y procesamiento de la intoraaci6n dentro de los 

procesos productivos asociado funcionalmente a la maquinaria 

o a diversos procesadores materiales ha dado lugar a un 

nuevo elemento en la producción: el robot, que realiza las 

tareas de programación, control y rectificaciOn de la 

producci6n que se realizaban en la linea de montaje mediante 

la actividad del operario. Eato nuevo elemento penetra cada 

vez m6.a las industriaa en serle dada su capacidad para 

efectuar, segtln un ritmo determinad.o, algunos trayectos en 

el espacio correspondientes a diversas operaciones como 

soldar, agujerar, pintar, etc., para loa cuales ha sido 

previamente programado, y por au capacidad para moditicar au 

proqrama inicial al presentarse imprevietoa o bien para 

escoqer una de las modalidades operativas almacenadas en su 

memoria y adecuarla al tipo de operación. 

A trav4s de la microelectr6nlca en el taller se busca la 

gestión de un conjunto de tareas en el proceso productivo, 

la agilizaciOn de la circulaci6n conjunta de piezas y 

productos por trabajar y, garantizar la optimización en el 
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consumo del flujo da materia• primas •nerg6ticaa. 

Básicamente la micro•lactr6nica en al taller hace posible 

una nueva econom1a de tlujoa productivos en el proceso 

productivo, mismo que permite la auatituci6n del capital 

trabajo a la vez que aumenta el rendimiento del trabajo 

empleado, la calidad de los productos, la flexibilidad y 

adaptabilidad de las lineas productivas ante la• variacionea 

de la demanda. 
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Por otra parte, el empleo de microprocesadores ha modificado 

tanto la concepciOn como la utilizaciOn de los aistemas de 

telecomunicaciones y de procesamiento de informaci6n ya que, 

el control y la distribuci6n de informacionea y dato• se ha 

convertido en una da las actividades mA• importante• para la 

toma de decieionea. El objetivo no •• a6lo crear grandes 

bancos de datoa centrales, •ino ampliar redes de 

alimentaci6n, aprovechaaiento e interacci6n entre ••taciones 

perit6ricas, lo que implica una enorme tarea industrial 

donde los satélites y las fibras 6pticas conatituyen 

instrumentos bAsico• para tal objetivo, y representa un paso 

importante para la integraci6n de la• oparacionaa 

capitalistas en escala mundial. 

Los efectos multiplicadores del desarrollo de la electrónica 

y de la microelectr6nica sobre la tormaci6n social 

capitalista en escala mundial, puedan identificara• en tres 

tendencias: 1) la acumulaci6n de innovaciones tecnol6gicaa 



en lo• mAa diverso• campos, desde el energ6tico hasta los 

servicios bancarloa; 2) el incremento prograaivo de la 

denaidad de capital en las !aaea conocidas como "intensivas" 

y la mayor rapidez para llegar a nivela• de obaoleacancia de 

la tecnolog1a desarrollada, producto del propio ritmo 

acelerado del progreso tecnol6qico y¡ 3) la protundizaci6n 

en al ahorro del trabajo vivo. 

Por lo antes eenalado, se considera a la microelectr6nica 

como el centro del nuevo paradiqma tecnolOqico. Las 

actividades productivas que ae desprenden de ella como la 

induatria de la computaci6n, las telecomunicaciones, la 

fabricacl6n de sat6lltaa, aeronaves, equipo& de control y 

preciai6n industriales, robots; forman parte del conjunto de 

actividades din6micas del nuevo patr6n de acumulaci6n, a la 

vez, industrias como la tabricaci6n de aparato11 alactrodo

m6sticos, componentes electr6nico•, •ervicioa de intormaci6n 

vla satélite, constituyen actividad•• dinamizadora• de Aste 

patrOn. 

2) :tn9eni•ria qen6tica. Loa grandes avance• registrados en 

el conocimiento de los mecanismos de la transmici6n genética 

aaociados a procesos productivos han permitido al deaarrollo 

de la llamada ingenier1a genCttica o biotecnolog1a. Esta ha 

sido conceptual izada como "el uso integrado de la 

bioqu1mica, de la microbiolog1a y de las ciencias de 

ingeniarla, cuya meta pretende lograr la apl icaci6n 
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tecnológica (induatrial) de la• capa.cidadaa de loa 

microorqaniamoa, de tejidos de c6lulaa cultivada• y d• otraa 

partes ah1 contenidas•. 13 

A partir de la d6cada de lo• setenta •• paa6 del uao de la 

microbiolog1a en procesos de feraentaci6n para producir 

alimentos, bebidas y medicinas, al desarrollo de la bioloq1a 

molecular y la bioquímica, que permitieron llegar a la 

inmovilizaci6n de células y enzimas, al descubrimiento del 

Acido desoxirrebonucl4ico recollbitante y la fusión celular, 

entra loa progre•o• m&a deatacadoa, aa1 coao cr•ar aiatemaa 

que alteran el curao natural de l& evolución biol6c¡ica, 

modificando el comportamiento de los seres vivos y la forma 

y naturaleza de su participaci6n en 

productivo11. 

los procesos 

El desarrollo de la ingenier!a 9en6tica se traduce an 

avance• productivos en Areaa como la agricultura, la miner!a 

y las industrias qu1mica, farmaceGtica y enarg6tica. Gracias 

a loa avances biotecnolóqicoa ea posible incrementar 

radicalmente la productividad del caapo, adaptar cultivoa a 

condiciones climAtica• "adversas", inducir caractar!atica11 

nuevas a especie• ani•al•• y vegetal••, continuar la 

lJ oetinci6n de la Federación Europea d• Biotecnoloqla en 
Gerd Junne, traduc. Jaqualine Harn6ndaz, "Nueva.a 
tecnolog!as: una amenaza para laa exportacion•• de loa 
paises en v1as de deaarrollo• en aaviata Kexioana da 
Ciencia• Politioaa y 8ooialaa, ano XXXI, no. 121, M6xico, 
julio-septiembre de 1985, p. 55 
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explotaci6n de yacimientos •pobrea• a través de aecanismos 

como la lixiviaci6n por bacteria• que, sin generar efectos 

contaainantes, permite la explotaci6n rentable de minerales 

coao el cobalto, platino, uranio, cobre, zinc, n1quel y 

ploao. En el caso del petróleo, la extracciOn tradicional 

eatA siendo sustituida por aecanismoa baaados en nuevos 

compueatos qu1micos por inyección de pozos o por el cultivo 

da bacterias en estratos petrol1feros que permiten un mayor 

aprovechamiento de los yacimientos, tan 11610 en Eatado• 

Unidos -donde concentra la mayor parte de lo• pozos 

improductivos- se espora que a partir de 1995 •• obtengan 

entro dos y tres mil millonea de barriles adicionales por la 

inyección de aqua denaif icada con pol1••roa. 

Basado• en la ingeniar1a genética ae deaarrollan actividades 

dinAmicas que llevan el liderazgo en aus raapectivaa raaaa 

productivaa 1 ta lea como la producci6n de enzima•, 

biopo11meros y Acidos 6rganicos en la industria qu1mica; 

agentes de diagnóstico (anticuerpo•, enzima•), eateroides, 

vacunas, inhibidorea de enzimas an la induatria 

farmacéutica; etanol, biomasa y metano en el sector 

energético; la modificación funcional de prote1nas, 

a•ino&cidoa, vitaminas y eliainadorea de toxinas en la 

industria alimentaria; fijador•• de nitr6geno, cultivos de 

tejidos y c6lulas, hormona.a vegetales, vacunas veterinas y 

plaguicida e microbialea en al sector agropecuario; 

biolixiviaci6n y recuperación de petr6loo en el extractivo; 
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e incluso, dentro del sector servicios, se ubican la 

puriticac16n de agua, al trataJ1iento de afluentes y el 

manejo y uso de desechos. 14 

J) Muevo• material••. La automatizaci6n de loa procesos 

productivos induce un proceso de transtoraaci6n de los 

objetos de trabajo fin de de que éstos adquieran 

caracter1sticas espec1f icaa, proceso que tiene como 

resultado el desarrollo de materiales sintéticos que 

sustituyen materias primas de origen natural. 

Los avances cient1ficoa en las .6.rea• qu1mica y biológica 

convergen en el desarrollo de actividades industriales en 

torno a los llamados nuevos materiales. Al respecto, existen 

mO.l tiplea ejemplos de sustitutos de matar ias primas 

naturales, entre ellas se cuentan el asparteme, producto 200 

veces más dulce que el azúcar, que permite sustituir grandes 

cantidades de este producto; asimismo, el azQcar no retinada 

es suatituida por jarabe da maiz con alto contenido de 

fructuosa (High Fructuose corn syrup), que puede elaborarse 

también con papa• o casave, permitiendo a paises como Japón 

sustituir 400,000 toneladas de azO.car. Un caso similar al 

del azo.car es el de la soya trente a las proteinas 

unicelulares que han reducido sus costos de producción 

qracias a los avances tecnológicos de la 0.ltima década. 

14 Carlos Maria Correa, "Biotecnoloq1a: el surgimiento de la 
industria y el control de la innovación" en coaeroio 
Extarior, vol. 39, no. 11, México, noviembre de 1989, p. 988 



En el caso de los minerales, el ejemplo m4a claro ea quizA 

el del cobre que es sustituido por tibras 6pticaa dentro de 

las telecomunicaciones. Para 1995, se espera qua loa siete 

paises más industrializados del mundo sustituyan Ja4a de 300 

mil toneladas de cobre, es decir, entre 4.J y 5.6\ del 

consumo total de cobre proyoctado. 

Es claro que el desarrollo de este proceso responde a las 

necesidados de las econom1aa dominantes de depender cada vez 

menos de las importaciones da aat.ariaa primas, mismas que 

conutituyen los principaloa productos da exportaci6n de los 

paises dependientes y cuyoa precios preoantan una marcada 

tendencia a la baja, bien por la aaturaci6n de loa •arcados 

internacionales o por la existencia da materiales sustitutos 

de menor costo. 

4) aruevaa fuenta• 4• en•rqia. El petroleo sigue siendo, sin 

duda, el principal energético; sin embargo, el incremento 

del precio del crudo a principoa de la década de los setenta 

y problemas relacionados con la contaminaciOn han 

contribuido a los crecientes esfuerzos por parte de los 

paises dominantes por desarrollar nuevas fuentes de enerq1a 

como la nuclear, solar, eólica, o de fuentes renovables en 

forma de bio-qas o bi-masas. Estos esfuerzos estAn vincula

dos, por otra parte, con las transformaciones de la base 

productiva inducidas por el proceso de automatización. 
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En el caso de la energ1a nuclear, au u•o pacifico a partir 

de 1953 con el Programa Atomoa para la Paz del presidente 

nortea~ericano Eisenhower, perllliti6 a partir de •&a década 

el desarrollo de plantas nucleoel6ctricaa que se extendi6 no 

sólo en paises industrialmente avanzados, sino también on 

paises en desarrollo. Sin embargo, lo que pare~!a la 

consolidadci6n de la tendencia creciente hacia opción 

nuclear, se revirti6 a t inales de los setenta como 

consecuencia de la incertidumbre surqida respecto a la 

sequridad de los reactores, la elevación repentina del 

precio del uranio frente a la calda de los precios del 

petr6leo, los cueationamientos del movimiento antinuclear 

sobra los beneficios de la energ1a nuclear y la demanda de 

pruebas de sequridad, exacerbada por el accidente nuclear de 

la Isla de Trea Millas en 1979. 

Aunque la producción de energ1a nuclear en el mundo aumento 

su participaciOn de 5.3 al 15\ de 1977 a 1986 de acuerdo can 
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la OrganizaciOn Intl!rnacional de Energ1a Atómica, al -----.._.../ 

accidente de la Pla.nta de Chernobyl en abril de ese afio 

reforzó la imagen negativa da la energ1a atOmica como fuente 

de electricidad. Este fenómeno aunado a la elevación de 

costos en la construcción de reactores nucleares ha llevado 

a la cancelación de numerosos proyectos nucleoeléctricos. 



Esta situación, sin embarqo, no cancela el desarrollo de 

proyectos energéticos alternativos. Actualmente se extiende 

el uso doméstico de la energ1a solar, de la enerq1a e6lica y 

el bio-gaa en actividades agr1colas, aunque el petr6leo y el 

gas natural predominaran como fuente de energía de acuerdo a 

proyecciones par3 el af\o 2000 (57 y 49'), y pese a los 

factores 5eftalados en el pirrafo anterior, la energ1a 

nuclear mantendr& su participación •n la oferta energ6.tica 

entre 13 y 18\. (15) 

Finalmonte, en cuanto al peso de las actividade& producti

vas, cabe oeftalar que frente al papel de actividades 

dlniMicas o dinamizadoras vinculadas al desarrollo de 

tecnologlae de punta, industrias como la siderurgia, textil 

tradlclo~al, cemento, papel, cuero, calzado, han entrado en 

una etapa de franca decadencia; en tanto que el sector 

automotor, pivote del crecimiento industrial de la segunda 

posguerra, conserva aan el car&cter de actividad dinamizado

ra, si bien a partir de la dicada d• lo• •atenta se hicieron 

evidentes las sanales de p4rdida de empuje, acicateada por 

la saturación de los mercados estadounidense y europeo. 

El nuevo paradigma tecnológico y sus efectos en los esquemas 

productivos, f'orman parte de una nueva modalidad de 

acumulación en escala mundial y de la consecuente redef ini

ción de papelee de las formaciones sociales dominantes y 

15 Fernando Fajnzylber, op. oit., p. 100 
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dependientes y de laa formas de relaci6n entre 6ataa, •11 

decir, de una nueva eatructura da la divi•i6n internacional 

del trabajo. 

1.l LA liUEVA DIVISIOH IMTER.HACIOllAL DICL TRABAJO. 

La crisis del orden mundial establecido en la segunda 

posguerra y el desarrollo de nuevo• eaquemas productivo• en 

torno a actividades basadas en tecnoloq~as de punta como 

parte de una nueva modalidad da acumulacl6n en escala 

mundial, tienen como consecuencia la reestructuraci6n de las 

relaciones entre las form.acionaa aocialoa dominantes y 

dependiente• dentro de la divisi6n aocial del trabajo, 

entendida ésta como "la división de la producción social 

generada en el interior de la formación social capitalista 

en escala mundial, en esteras y 6rbitas ubicadas 

internacionalmente sobre la base da espacializacio-nes 

nacionales relativas entre paises dominantes y dependientes 

en general y tambi6n entre tormacionea sociale• espec1ticas 

en el interior de estas dos categor1aa principales•. 16 
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El nuevo esquema de división intornacional dal trabajo tiene 

como punto de partida la reastructuraci6n industrial 

impulsada por los pa1aes capitaliataa dominante• como una 

via para la superación de la crisia, con el tin de encontrar 

16 Alvaro Briones Ramlrez, op. oit., p. 46 



nuevaa toraa11 de acumulación de capital, aa1 coao nuevas 

modalidades para la expansión del aismo en escala aundial. 

Lo• pa1sea dominantes han reforzado las pol!ticas 

proteccionistas en torno a loa sectores tradicionales, 

especialmente para aquellos sec¡mentoa m6a d6bilea y menos 

orientados al cambio tecnol6gico, a la vez que adoptan otra.a 

medidas como la modernizaci6n y automatizaci6n de los 

procesos productivos, la orientaci6n hacia productos 

correspondientes a seqmentos m~s din.1micos de la demanda, 

reducción de la inversión en ramas que se perfilan a un 

largo o dofinitivo periodo de estancamiento, la oriantaci6n 

de recurso& de inversión hacia aquellas actividades cuya.a 

econom1ae de eacala permitan la realizaci6n de altea 

rendimientos futuros, aa1 como la promoción de acuerdos de 

cooperación entre tlr:mas de distintos paises. 

Estas medidas responden funcionalmente a la transformación 

de la estructura productiva de los pa1aes dominantes, cuyo 

centro lo con3tltuyen las actividades tecnol6glcamente 

intensivas. 

"... La importancia que los paises capitalistas 
desarrollados están otorgando al proceso de 
reconversión industrial se aprecia al observar los 
gastos en Inversión y Desarrollo que han hecho 
estos paises en las industrias llamadas de 'alta 
intensidad tecnol6gica': Estadoa Unidos en 1983 el 
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63. 3\ de sus gastos en R-D... el Reino Unido el 
62.B\; Francia el 57.5\; Alemania Federal el 51.6\ 
y Jap6n 40\ aproximadamente• 17 

Es claro que este proceso de renov~ci6n industrial presenta 

dos vertientes: 1) centrar esfuerzos y recursos en 

desarrollar actividades tecnolOgicamente intensivas y; 2) 

trana~erir actividades decadentes hacia lae formaciones 

sociales dependientes. 

"La lógica subyacente en esta situaci6n es la de 
una recomposici6n de la división social del 
trabajo -esto es un 'redespliegue' de las 
actividades productivas- en la que, sin embargo, 
el capital de las formaciones sociales dominantes 
no tiene ningün interés de perder el control de 
aquellas actividades que el imperativo de 
acumulación impulsa a trasladar hacia las 
formaciones sociales dependientes. En estas 
condicionoe debe esperarse que el déficit 
creciente en el intercambio comercial del producto 
de algunas actividades sea compensado por un 
incremento de lao ventas de esos productos en el 
exte'rior por parte de empresas estadounidenses 
que, de esta manera, mantendr1an el control de la 
estructura productiva que s6lo habr1a desplazado 
-en parte- fuera de au• fronteras. Esta aituaci6n 
se hab1a venido manifestando ya a lo largo de la 
década de los sesenta, en que las ventas de 
empresas estadounidenses en el extranjero no s6lo 
fueron mayores que las exportaciones sino que 
además crecieron mucho mAs rApido que éstas". 18 

En la nueva modalidad de la división social del trabajo en 

escala mundial, las formaciones sociales dominantes 

mantienen el control sobre las actividades dinamizadoras y 

17 ILEESCO, Alquna• teaia acerca d.e alternativa• para el 
d••arrollo de Am6rica Latina, México, 1990, Instituto 
Latinoamericano de Estudios Econ6micos, sociales y de la 
Comunicación, p. 12 
18 Alvaro Briones Ram1rez, op. cit., p. 323 



decadentes que se localizan en las formacionea sociales 

dependientes al conservar la reproducción del proceso de 

trabajo industrial a partir del control tecnol6gico, 

financiero y de la valorizaci6n da la mercanc1a en el 

mercado mundial. 

Esta redistribución de actividades est~ determinada por la 

evolución tecnológica global que ha permitido que la 

localizaci6n y el control de la industria sean independien

tes de las distancias geográficas, y que de igual forma ha 

hecho posible descomponer complejos procesos de producción 

en unidades elementales operadas incluso por obreros no 

calificados. 

En ia estructuración de cada modalidad de la división social 

del trabajo en escala mundial, el criterio rector la 

maximalizaci6n de la tasa de ganancia y en esta 16gica, la 

localización de actividades dinamizadoras y decandentes en 

formaciones sociales dependientes presenta las siguientes 

ventajas económicas: 

l} Sobreproblaci6n relativa respecto de la capacidad 

productiva nacional. 

2) Nivel del valor de la fuerza de trabajo muy inferior, 

material y culturalmente, al de laa formaciones sociales 
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dominantes, por lo que asume la forma y surte el aismo 

efecto de una superexplotaci6n da la tuerza de trabajo. 

J) condiciones naturales favorables para al deaarrollo de 

ciertas actividades, fundamentalmente de las b4sicaa. 

4) La tendencia a la nivelaci6n en escala mundial entre las 

tasas de ganancia de las distintas actividades econ6micas 

abre las posibilidades de inversión directa de capitales 

rentables en actividades dinamiza.doras o decantes en las 

formaciones sociales dependientes. 

5) Ampliación de los mercados internos de las tonnaciones 

sociales dependientes que procura una terma adicional de 

realización de ganancia• globAle• al abrir nuevos mercados 

de exportación para los bienes de consumo y de producción 

originados an las actividades dinámica• de lae formaciones 

sociales dominantes. 
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Este proceso ha impulaado la industrialización de pa1sa11 

dependientes a través del "redespliegue industrial" de los 

paises dominantes que, progresivamente, introducen unidades 

industriales en las tormacionea socia.les dependientes, un 

sectores como el de bienes da consumo durables, alimentos y 

materiales agroindustriales hasta la producción de 

maquinaria y equipo. 



El llamado "redespliegue industrial" ha llevado a ciertas 

formaciones sociales dependientes a ocupar un lugar de 

intermendiaci6n, por lo que la nueva modalidad de la 

diviai6n internacional del trabajo presenta trea grandes 

espacios: 

"El primer eepacio es el de las formaciones 
sociales hegemónicas (Estadoa Unidos, RFA, 
Jap6n), que maneja y controla la reproducción 
internacional del proceso de trabajo industrial. 
El segundo espacio es el de las formaciones 
sociales que juegan una función global de 
lntcrmediaci6n en la reproducción intenarcional. 
A su vez este espacio es doblo: do un lado las 
formaciones capitalistas avanzadas (Francia, 
Italia, Espana, etc.) y de otro lado las 
tormaciones capitalistas subdesarrolladas (México, 
Brasil, Irán, etc.). El tercer ospacio es el de 
las formaciones sociales subdesarrolladas que 
sufren la extensión del proceso de trabajo 
industrial o no eatán todav1a tocadas por esta 
extensión (numerosos paises del Africa Negra, por 
ejemplo)." 19 
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La localización de actividades dinam.izadoras en las 

formaciones sociales dependientes se justifica en el marco 

de la internacionalización completa del ciclo del capital: 

desde la perspectiva del capital productivo, se vincula con 

la especialización internacional y con la exportación de 

capitales; en cuanto al ciclo del capital dinero, se vincula 

con la exportación de capitales crediticios y; dentro del 

ciclo del capital mercanc1a, se relaciona con el comercio 

19 Christian Palloix, "Relaciones Económicas Internacionales 
o Internacionalizaci6n del Capital y de la Producción" en 
Inveat.iqaoi6n Econ6mica, vol. 27, no. 144, Máxico, abril
junio da 1978, Facultad de Econom1a-UNAM, citado por Alvaro 
Briones Ram1rez, op. cit., p. J29 



internacional de bienes, por el cual la semiperiferia 

intenta a volcarse al mercado mundial, mientras se abren sus 

econom1as a la competencia externa. 

Esta nueva relación no ha dado lugar a una clara 

especiallzaci6n por 6.reas de los pa1sea, sino más bien a 

"una especialización intersectorial de los paises centrales 

con los semindustrializado&". 20 

El proceso de reubicación de la producción como tendencia 

del capitalismo mundial y el perfil de la nueva modalidad de 

la división internacional de trabajo, hacen necesaria la 

reflexión sobre uno de los principales agentes económicos, 

la empresa transnacional, aa1 como la estructura del 

comercio internacional y las perspectivas de loa paises 

dependientes dentro de la nueva modalidad de acumulaci6n en 

escala mundial. 
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1.3.1 LA INTERNACIONALIZACIO• DS LA PRODOCCIO•. 

Uno de los cambios estructura les m~s importantes que se 

presentan en la econom1a mundial se refiere a la evolución 

de las formas de operaci6n de las grandes empresas 

transnacionales (ET) hacia esquemas globalmente integrados, 

20 Alejandro Alvarez, op. cit., pp. 161-163 
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gracias a la microelectr6nica y laa telecoaunicacionea qua 

introducen una nueva racionalidad capitaliata en la 

industria, los servicios y la agricultura. 

Bajo el empuje de la automatizaci6n, a mediados de los 

setenta se da mayor impulso a un proceso ya inciado por las 

empresas norteamericanaa, conaistente en descomponer en 

partea su proceso manufacturero de tal manera que los 

fraqmentos de control directo y de mAs alta tecnologia 

quedaban en su país, mientras los simplificados procesos de 

ensamble, intensivos en mano de obra, se distribuyen entre 

laa mAs variadas economias dependientes en busca de zonas de 

salarios relativos mAs bajos, integrando siempre una linea 

de ensambla g1obal. 

A través de este proceso, las ET buscan reducir costos de 

operación y articular sus propios segmentos de mercado en 

una escala internacional, optimizando ventajas en el proceso 

de producci6n y en la realizaci6n de las mercanc1as. 

Las ET son las protagonistas de este proceso de 

"globalizaci6n" de la econom1a ,' fenómeno que no representa 

mas que la transnacionalizaci6n de los procesos productivos 

y cuyas expresiones alcanzan las esferas del comercio y del 

sector financiero internacional. 



Este proceso hi11t6rico del capital, impulsado fuertemente 

desde la d6cada de loa cincuenta por las ampresaa norteame

ricanas, es el pivota del redaapliegue de actividades 

productivas tuora de las formaciones sociales dominantea, 

donde las ET cumplen la tunci6n de controlar las actividades 

productivas concentradas en las formaciones sociales 

dependientes dentro de las condiciones de la nueva división 

internacional del trabajo. 

El ejemplo más acabado de este fen6meno econOmico lo 

constituye el sector automotor bajo el concepto del auto 

mundial, el cual implica el establecimiento de grandes 

plantas especializadas en producci6n de determinadas partes 

o componentes de veh1culos y eL desplazamiento de aquellas 

intensiva~ en el uso de mano de obra hacia paises y regiones 

de bajo costo en mano de obra, tales como Espana, Irlanda, 

México y Brasil. 
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Un ejemplo mAs lo constituye la industria electrónica en 

donde ciertas tases del proceso productivo se han arraigado 

en formaciones sociales dependientea, espec1ticamente 

aquellas relativas a la soldura y ensamblaje, mientras que 

los poroceaos t6cnicamente sofisticados de la producción 

manufacturera de componentes electr6nicos, que presenta un 

alto grado de automatizaci6n, continuan desarrollándose en 

los paises dominantes. 



Otras manifestaciones de aoto proceso son el dosarrollo de 

las industrias maquile.doras y de las zonao libres. Lao 

maquiladorao constituyen plantas industriales que 

desarrollan una actividad particular dentro de un proceso 

productivo más amplio y de carActer transnacional, sin tener 

nocesariarnente rolaci6n directa con el tipo y qrado de 

deoarrollo del pa1a en que se instala. Este caso extremo de 

la reubicaci6n da actividades decadentes y dinami&adoras en 

las formaciones sociales dependientas sigue la 16g'ica de 

aprovechar la mano de obra barata y las ventajas ofrecidas 

por los gobiernos locales. 
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Lao zonas libres ae han desarrollado con el objeto de hacer 

rentable la producción industrial orientada hacia el morcado 

mundial. Las zonas libres comenzaron a operar en la eogunda 

mitad dll la década de los •esenta y con mayor !apulso, a 

partir de la d6cada de loa setenta, abarcando una amplio 

espectro do actividades dinamizadoras y decadentes tales 

como alimentos, textiles, con!eccionea, calzado, cuero, 

productos de madera, de caucho y pl6atico, productos 

metalices, maquinaria eléctrica y no el6ctrica, componentes 

electr6nicos, equipo de transporte, entre otros. 

Un aspecto importante de este proceso encabezado por las ET 

es al desarrollo de nuevas formas de inversi6n, di!erontes a 

la inversión directa tradicional, que abarcan una amplia 

gama de operaciones comerciales y cuyo coman denominador es 



la participaci6n accionaria del socio extr.anjero que aporta 

bienes tangibles o intanqiblea (maquinaria o patentes), que 

constituyen loa a~tivos pero sin el control de la propiedad 

del proyecto, sin que esto aignitique que la empresa 

extranjera no pueda ejercer control total o parcial sobre el 

mismo por otros medios que no sea la propiedad de acciones. 

Bajo este concepto se encuentran las empresas mixtas donde 

la participación del capital ex~~-~,IJ-je.ro no rebasa el set, 

convenios de producción bajo licencia, franquicias, 

contratos de gestión, contratos para la entrega de 

instalaciones listas para operar, contratos de participaci6n 

en la producci6n y de aervieios de rieaqo, y la 

subcontratacl6n internacional cuando la empresa maquiladora 

es de pr~piedad local por lo menos en un sot. Estas formas 

de inversión cobraron fuerza a t ines de la dé.cada de loe 

setenta y han mantenido un papel creciente en las relaciones 

económicas entre las formaciones sociales dominantes y 

dependientes. 21 

Asl pues, la internacionalizaci6n de los procesos 

productivos que llevan a cabo las ET tienen efectos en otras 

esteras del capital como el de la inversi6n, el financiero y 

el comercial. Esta estrategia generada en las tormaciones 

21 Charles P. Oman,"Nuevas formas de inversión en los paises 
en desarrollo", CIOE, Hueva• torm.aa 4• internaoionali•aoi6n 
del capital, México, 1988, Centro de Investigación Y 
Docencia Económica, pp. 14-15 
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sociales dominantes constituye uno de los principales 

planteamientos de salida a la crisis y las tendencias 

actuales muestran que no se trata de un cambio coyuntural, 

sino más bien estructural de las nuevas relaciones de la 

divisi6n social del trabajo en escala mundial. 

1. 3. 2 LA NUEVA EBTllDCTtJJIA DEL COllRllCXO UITEJUIACXOJilL. 
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Al mismo tiempo que la empresa transnacional impulsa el 

proceso de internaclonalizaci6n de la producción, se 

registran tres hechos significativos que vienen a moditicar 

la estructura del comercio internacional: 1) la tendencia a 

que proporciones crecientes de las producciones nacionales 

se destinen al comercio internacional; 2) el hecho de que 

cerca de las dos terceras partes del comercio mundial de 

exportación se dirija o se realiza entra las econom1as 

dominantes y; J) la concentración del mayor trAfico 

comercial en energ6ticos, manufacturas, arma& y alimentoa. 

Por otra parte, la nueva distribución de actividades 

productivas ha determinado el aumento de la participación do 

las formaciones sociales dependientes en el comercio mundial 

en razón del aumento de su participaci6n en el comercio de 

bienes de producción no exportadoa tradicional••nte. 
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En eate sentido, se presenta una disminución relativa de la 

participación de los bienes primarios con carActer 

dinamizador en las exportaciones totales de las formaciones 

sociales dependientes, en favor de bienea intermedios de 

origen industrial y agroindustrial con carScter dinamizador, 

as1 como bienes de consumo y da producción que corresponden 

a las Arcas catalogadas como actividades dinamizadoras y 

decadentes. 

El precio de las materias primas presenta una tendencia 

creciente hacia la baja en la que influyen la inestabilidad 

de los mercados internacionales, la sobreproducci6n, el 

exceso de competidores y el desarrollo de materiales 

sustitutos; situación que ha conducido a que la 

participaci6n de loo paises dependientes con menor 

desarrollo fuera sólo del 3.2\ del volumen total do 

exportaciones en 1987; mientras que loe pa1ses dependientes, 

considerados como los principales exportadores de 

manufacturas incrementaron su participación en el volumen 

total de exportaciones a 13.6\ para ese mismo ano, mejorando 

su relación de intercambio de -6.9 en el periodo 1973-1980 a 

J.1 en 1987. (22) 

otras tendencias que acampanan los cambios estructurales del 

comercio internacional son: el proteccionismo en los 

22 UNCTAO, La transferencia y el desarrollo tecnol69ico en 
lo• pa1••• en deaarrollol compendio 4• oueetione• 4• 
politioa, Nueva York, 1990, ONU, p. 26 



mercados de las formaciones socialea dominante• de•arrollado 

con base en las restriccionea no arancelariaa, el desarrollo 

de un proceso de apertura da los paises de econom1a 

planificada 

capitalistas 

relaciones 

hacia las 

dominantes, 

comerciales 

exportaciones de loa paises 

la intensificaci6n de las 

entre paises dominantes y 

dependientes en detrimento del comercio intrarregional de 

los 0.ltiD.os, la expansi6n del comercio intrafirma y la 

consolidaci6n de bloques comerciales regionales encabezados 

por una economla líder (Estados Unidos, Alemania, Japón), en 

los cuales se desarrollan econom1as de escala importantes 

que dinamizan el comercio entre la• partes y que hacen 

prever el recrudecimiento de la guerra comercial, ahora 

entre bloques. 
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Asimismo, la tendencia a la globalizaci6n de los mercados 

internacionales es promovida por el desarrollo creciente del 

comercio intrafirma, que corre paralelo a la expanai6n de 

las ET y a su objetivo de maximizar el beneficio asociado a 

la operaci6n global de producclOn, comercio, financiamiento 

y distribución. El comercio lntratirma se austrae de la 

competencia internacional por lo que constituye un 

instrumento idóneo para transferir utilidades, el cual 

adquiere mayor importancia, pues se calcula que no menos de 

una cuarta parte del comercio de manufacturas en las 

economias de mercado estA constituido por el comercio 

"intraempresa". 



considerando las transformaciones de la eatructura 

productiva del capitalismo y el da•arrollo de un nuevo 

patr6n de acumulación en escala mundial, las tendencias 

actuales del comercio internacional reflejan los cambios 

inducidos por las tranformacionaa tecnológicas y productivas 

en la estructura del capitalismo, la di•enai6n de aua 

operaciones y la or9anizaci6n de aarcados. De eata manara, 

la división internacional del trabajo que marcó a la segunda 

posguerra, por la que el comercio entre paises dependientes 

y dominantes se caracterizaba b4sicamente por el intercambio 

de materias primas contra manufacturas, ha perdido vigencia 

ante la descompoaici6n y traslado da partea del proceso 

productivo de manufacturas y bienes da producción hacia 

fonaaciones sociales dependientea. 

1.3.3 XKPLICJ!.CIOHEJI PARA LOS PAXBSS DKPEH!>XE!ITBS. 
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La crisis de la modalidad de acumulación en escala mundial 

establecida en la segunda posguerra ha repercurtido 

negativamente en el desarrollo de laa tonaaciones sociales 

dependientesª En el caso de América Latina, la región 

e~periment6 en la década de los ochenta el descenso 

dram4tico en loa indices econ6micoa y en lo• indicador•• de 

desarrollo social: el Producto Interno Bruto combinado de 



los paises de América Latina registró un descenso notable en 

la tasa da crecimiento en comparación con la d6cada de los 

setenta (-0.1\ en 1981-84, J.9\ en 1986, 0.6\ en 1988 y l.lt 

en 1989), su participaci6n en laa exportacione11 mundiales 

pas6 de 7t en 1960 a 41 en 1988, la intlaci6n promedio 

alcanzó el 1,000\: en 1989, el monto de las transferencias 

financieras al exterior sum6 25 mil millones de dólares en 

eae afto, mientras que el desempleo abierto urbano aacandió a 

B.41 de la fuerza de trabajo en 1988. (23) 

América Latina constituye un buen ejemplo del pe110 de la 

crisis sobre las formaciones sociales dependientes a las 

cuales, la transtormaci6n de laa astructuraa productivas en 

las formaciones sociales dominantes impone la necesidad de 

reestruct~rar sus aparatos productivos y diseftar sus 

pol1ticas econ6micaa bajo nuevos lineamientos. Esta 

necesidad es cada d1a m&s imperante an virtud de una 

tendencia irreversible: la ca1da de loa precios de las 

materias primas, principalea productos de exportaciOn de la 

mayorta de los pataos capitaliataa dependientes. 

En este sentido, la Comisi6n Econ6mica para América Latina 

(CEPAL) destaca que el contenido de materia prima por unidad 

de producto indu.etrial ha deca1do hasta ubicarse en un 40\ 

de los requerimientos de principio de siglo. El mencionado 

23 Rogelio Cárdenas, Bl Finanoi•ro, México, 8 de enero de 
1990, p. 65 
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desarrollo de materiales sustitutos de aateriaa priaas 

naturales para usos industriales espec1ficos, el cambio en 

el perfil de habilidades exigidas a la mano de obra y la 

práctica de comercialización global por medio de redes de 

teleinformaci6n que restan capacidad a los e~i>ortadores 

primarios para controlar precios, minan las ventajas 

comparativas naturales de los paloes dependientes. 24 

El desarrollo de nuevos materiales y de la blotecnolog1a han 

puesto en jaque la posición de exportadores de materias 

primas de paises capitalistas dependientes, sin embargo. el 

"redespliegue industrial• de los palees dominantes que ha 

conducido al traslado de industrias decadentes y de algunas 

industrias dinamiza.doras a estos pa1ses, y el propio 

dinamismo de cada formación social, impiden hacer 

conclusiones homoql!neas respecto al papel que jugarán las 

formaciones sociales dependientes en la econom1a mundial. 

Por una parte, los pa1ses tradicion~lmente productores de 

materias primas y que no han iniciado procesos de 

transtor.maci6n de sus aparatos productivos parecen 

condenados al eterno rezago. Los paises del Atrica Negra, 

del Asia Central, América Central y las Antillas no parecen 

tener opción frente a una econom1a mundial cuyos principales 

ejes articuladores se presentan en la producción 

24 CEPAL, ºReestructuración industrial y cambio tecnol6Qico: 
consecuencias para América Latina" en Rogelio Cárdenas, op. 
cit., México, 9 de enero de 1990, p. 39 



manufacturera transnacional, esquemas globlalizados de 

comercio mundial apoyados en •istemaa de telecomunicación, o 

el desarrollo de lndustriaa con menores requerimientos de 

materias primas naturales. 

Aquellos pa1ses dependientes de menor desarrollo relativo 

que cuentan con cierta capacidad industrial, pueden optar 

por incorporar mayor valor agregado a sus productos 

primarios, maquilar productos industriales e intentar hacer 

uso de las innovaciones biotecnol6gicas para el mayor 

desarrollo de su sector primario. Las dificultades 

económicas que en general se presentan en estos paises, la 

competencia internacional y las ventajas que en relación a 

habilidades de la mano de obra e infraestructura industrial 

buscan la_s ET en sus planes de expansión, no hacen prever un 

proceso inducido de industrializaci6n muy avanzado para 

estas econom1as. 

En el caso de los paises que presentan un desarrollo 

industrial considerable, tales como Brasil, H6xico, 

Argentina, Venezuela, Chile, Corea del Sur, Singapur, China, 

etc., éstos ocupan un lugar dentro de la econom1a mundial 

que loa presenta como los principales interlocutores frente 

a las formaciones sociales dominantes. En términos 

generales, cuentan con un mercado interno "atractivo", 

infraestructura industrial, mano de obra capacitada o con 

niveles de adiestramiento suficientes para la localización 

SJ 



de partes de procesos industrialea, y la capacidad de eu 

comercio exterior es considerablemente mayor al resto de loa 

paises capitalistas dependientes. 

Las ventajas que presentan estos patee& pueden mostrarse en 

la evaluación de su particlpaci6n en al comercio mundial. En 

el periodo 1985-1997 los paises exportadores de petróleo y 

los paises de menor desarrollo relativo presentaron una 

variación anual de e. 6 y 6. 6\ en su participación en el 

volumen de las exportaciones, de -9.9 y -4.4\ en el volumen 

de ias importaciones y la relación do intercambio para estos 

pa1se• se redujo en 21 y 6.4\, respectivamente; en tanto que 

los principales exportadores de manufactura• incrementaron 

su participación en 13.6\ en el volumen de exportaciones y 

16\ en el volumen de importanciones, a la vez que su 

relación de intercambio se incrementó en 3.1 puntos 

porcentuales en el mismo periodo. (25) 

Hasta el momento, los procesos de internacionalización de la 

producción encabezados por las ET y promovidos por los 

gobiernos de lae formaciones sociales dominantes, parecen 

haber encontrado en estos ültimos patees el campo mAs idóneo 

para desarrollarse; sin embargo, dentro do las perspectivas 

de un desarrollo autónomo de estos paises, el 

fortalecimiento del sector industrial nacional no parece 

fácil ante la competitividad creciente en los mercados 

25 UNCTAO, op. cit., pp. 25-26 
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internacionales, apoyada por el costoso y din&•ico 

deaGrrollo tecnol6qico. 

Por otra parte, si bien el desarrollo tecnol6qico ea de auaa 

importancia, para laa tormacionea sociales dopendientes cabe 

el cuestionam.iento de si el desarrollo tecnol6gico en si 

mismo es causa estricta del desarrollo econ6mico. Loa paises 

dominantes tienen todas las poaibilidades da eleqir las 

areas y los recursos para la inveatigaci6n cient1f ico

tecnol6gica; mientras que nuestros paises con escasos 

recursos, abundancia de mano de obra, problema.a demogr6ficos 

y de urbanización y reducida capacidad de consumo; la 

investigación que abre posibilidade.:s de ir a la cabeza en 

sectores productivos, se limita al pago de la licencia 

técnica que da ventajas en términos de utilizar elementos 

probados para resolver problemas, aunque las circunstancias 

en que se apliquen no sean las mismaa. 

"La prospectiva tecnolóqica de los paises en 
desarrollo cumple, pues, funciones totalmente 
distintas: 

"Imaginar haata dónde pod.r1an llegar los patees 
desarrollados y buscar la terma de minimizar aue 
distancias respecto de ellos; 

"Distinguir los problemas que probablemente 
podr1an resolver de los que probablemente aequir4n 
sin resolver; 

"Decidir a qué avances orientar los recursos; 
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"Predecir los costo• a loa que podr6n comprar el 
progreso t4cnico.• 26 

En estas circunstancias, la autonoa1a en cuanto a capacidad 

tecno16gica se refiere no a6lo a desarrollar la capacidad de 

resolver problemas económica y reiteradamente, aino decidir 

con autonom1a qué problemas resolver, independientemente de 

si esta capacidad •• adquiera a través de la compra de 

insumos tecnol6gicos, el deaarrollo de capacidades 

materiales y humanas internas o a través de la imitaci6n de 

un modelo de desarrollo. 

Durante el periodo anterior, la transferencia de tecnología 

al. sector induatrial de la• formaciones •ocialaa depen

dientes se caracterizó por aua pronunciados rasgos de 

obsolescencia en relación a las mismas rama• o aubramaa de 

las rormaciones sociales dominantes. 

La nueva divisi6n social del trabajo en escala mundial, 

caracterizada por la localizaci6n de actividades decadente• 

y dinamizadoras en la• foraaciones aociales dependiente• ha 

modificado las modalidades que aauma la transtarencia de 

tecnologia de los paises dominantes hacia loa paises 

dependientes: 6sta tecnoloq1a se acerca cada vez a&s al 

desarrollo de punta, a la m&a avanzada con que ae cuenta en 

26 Jos6 Antonio Esteva M. "¿Hay prospectiva tecnol6qica para 
los paises en desarrollo?" en Leonel corona (Coord.), 
Pro•pectiva cientlfica y teonol6qioa en Aa6rica Latina, 
México, 1987, UNAM, pp. 107-108 



los paises dominantes. Tales son los casos de la siderurgia 

mexicana o brasilef\a, la petroqu1mica venezolana, la 

manutacturaci6n en Chile, 1011 componentes el.ectr6nicoe en 

Corea del sur, etc.; aituaci6n que queda en evidencia con el 

incremento considerable en al registro de patentes de 

invenciones en esos paises por nacionales de loa formaciones 

sociales dominantes. 

En aste contexto, para las ET la tranaferencia de tecnolog1a 

se convierte en un elemento bAaico do tranatere:ncia de 

utilidades de las filiales a la matriz, a través del pago de 

regalías y honorario11 por aervicios t6cnicoa o aaesor1as. 

Este mecanismo de transferencia de utilidades ea favorecido 

por el desarrollo de los procesos de internacionalizaci6n de 

la producción y la mayor concentración del mercado de 

tecnolog1a, en al que son lo• principales productores y 

beneticiarios del sistema de patentes, qua constituye un 

modio para garantizar el monopolio potencial inducido por la 

innovación. 

As1 pues, las formaciones sociales dependientes que tienen 

una mejor posición frente al resto dentro del nuevo esquema 

de divisi6n internacional del trabajo tendr.!n ante s1 el 

reto de desarrollar capacidades tecnolóqicas necesarias para 

mantener niveles competitivo~ en el mercado internacional. 

Tendr&n que escoger los sectores a desarrollar tecnológica-
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mente y posterqar, quiz6 por aayor tiempo d•l deaeado, el 

desarrollo integral de sus economlas. 

El desarrollo de investigaciones cientif 1co-tecnol6gicas es 

cada vez más costoso, y los paises capitalistas dependientes 

pagar6n m.Aa para mantener en nivalea compotitivoa au aparato 

productivo. 

"En los paises en desarrollo se ha destinado ya 
una cantidad considerable de recursos interiorés, 
asi como de importaciones, a la adquisición y 
absorción de tecnoloq1a en el sector productivo .•• 
Las importaciones de bienes de capital (maquinaria 
eléctrica y no el6ctrica y material de transporte) 
de loa paises en desarrollo alcanzaron un proaodio 
anual de 110.eoo millonoa da d6laroa en el periodo 
de 1980 y 1986, cifra que fue alrededor da siete 
veces mayor que el promedio de la• corrientes 
anuales de inversión extranjera directa y aA• de 
catorce vacea mayor que la cuant1a de donaciones 
de cooperación t6cnica. Las !aportaciones de 
bienes de capital para equipar al sector 
productivo alcanzaron su mi.xima cifra en Aaia: con 
un promedio anual de 59.000 millones de d6lares, 
fueron casi ocho veces aayorea que el monto anual 
de la inversión directa. En Alll6rica Latina la 
inversión extranjera alcanz6 un promedio de 5.600 
millones de dólares entre 1980 y 1986 y rapra•ent6 
la quinta parte del valor da las importaciones de 
bienes de capital. En Atrica la• importaciones de 
maquinaria y material d• transporta dentro de la 
categor!a da los bione• da capital tueron quince 
veces mayores que la inversión extranjara diracta, 
que a su vez representó casi la mitad de laa 
donaciones de cooparac16n t•cnica•. 27 
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Este no os un "destino ta tal", aunque bajo condicionas 

históricas, sociales y acon6micaa irreproducible•, Japón 

constituye el paradigma de la estrategia de tran•tarencia 

27 UNCTAD, op. cit., p. 24 



tecnol6gica efectiva, inteqrada a una pol1tlca orientada a 

la competencia en los mercadea internacional~a, una opci6n 

frente a la transferencia cautiva que se reduce a autorizar 

el establecimiento de filialea de ET en el pa1a. 

Una condici6n para el éxito de la estrategia de 

transferencia efectiva de tecnolog1a es una pol1tica 

nacional previa dirigida a fortalecer laa empresas 

nacionales y una estrategia industrial coherente con el 

objetivo de penetrar los mercadea internacionales. La simple 

compra de maquinaria o el trasplante f 1sico de maquinaria en 

mercadoR protegidos donde es absolutamente factible 

trasladar los costos al consumidor, rGduce la importancia de 

so1eccionar proveedores y buscar condiciones econ6micas 

favorales y da un carActer puramente hipot6tico a las 

ventajas de la adquisici6n de tecnolog1a. 

En a1ntesis, crisis econ6mica, ca1da irreversible de los 

precien de materias primas, deterioro de los t6rminos de 

intercambio y dependencia tecnológica son los problemas 

fundamentales que las f ormac!oncs sociales dependientes 

tendrAn que enfrentar dentro de la nueva divisi6n social del 

trabajo en escala mundial. Los paises con capacidad para 

desarrollar industrias dinamizadoras y decadentes deben 

enfrentar las tendencias proteccionistas de los paises 

dominantes, un mercado cada vez más concentrado de bienes 

tecnol6gicos y un mercado mundial cada vez mAs competitivo. 
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2. ~L MODELO DE SUSTITUCIOH DB XKPORTACXONES Y LA POLXTICA 

TBCHOLOGXCA BH MEXXCO (1940 - 1976) 

El desarrollo de la modalidad de acumulaciOn en escala 

mundial establecida en la segunda posguerra coincidió con el 

proceso de industrialización impulsado en México a través 

del modelo de sustitución de importaciones, mismo que ma1c6 

la pauta del desarrollo económico del pa1s desde la década 

de los cuarenta hasta los a~os setenta, cuando los slntomas 

de agotamiento del modelo conducen a una de las crisis más 

severas de la historia moderna de México. 

La crisis estructural de la econom1a mexicana hizo patente 

la incapacidad del modelo de sustitución de importaciones 

para generar un crecimiento económico sostenido, su carActer 

excluyente y la mayor dependencia externa de nuestra 

econom1a, incluida la dependencia tecnológica. 

Para abordar el tema, este capitulo se ha dividido en tres 

apartados. En el primero se hace una revisión de las 

caracter1sticas generales del de~arrollo industrial en 

México y del papel del Estado en la promoción del miamo; en 

el segundo se analiza el papel de la tecnologla dentro del 

modelo sustitutivo de importaciones y; finalmente, en el 

último apartado se da cuenta del agotamiento del modelo. 



2.1 DESARROLLO DEL MODELO DB SUSTXTUCXOM DB XMPORTACXOMBB 

La Revolución Mexicana significó en términos del desarrollo 

econ6mico del país, el rompimiento con el modelo de economta 

de enclave basado en la orientación de la econom1a hacia el 

mercado externo desarrollado por el régimen porfirista. A 

diferencia de otros paises latinoamericanos, el rompimiento 

de este modelo y el inicio del proceso de industrializaci6n 

propia.miente dicho, no se di6 durante la Gran Depresión, 

periodo en el que prevaleció la incertidumbre desatada por 

el movimiento revolucionario, eino hasta la década de los 

cuarenta, cuando al disminuir la oferta mundial de bienes, 

producto de la Segunda Guerra Mundial, el sector industrial 

mexicano es impulsado por el Estado y se inicia una etapa de 

crecimiento econ6mico basado en el modelo sustitutivo de 

importaciones. 

Las bases que permitieron el desarrollo de este modelo se 

establecieron gracias a las reformas estructurales reali

zadas por el Gobierno del General ~zaro CArdenas. 

"La consolidación de un proyecto nacionalista y el 
resquebrajamiento del modelo de enclave, tuvo 
lugar durante el gobierno de CArdenas (1934-1940). 
Las reformas estructurales cardenistas ten1an como 
objetivo impulsar en forma decidida el desarrollo 
económico y politice de México. En el Area 
económica, los cambios estructurales implicaron no 
sólo la reforma agraria y la nacionalización de la 
industria petrolera, sino también, y por primera 
vez en la historia del pala, el Estado participó 
ya no como agente observador y pasivo sino como un 
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agente activo y promotor del cambio de desarrollo 
económico." 28 

A pesar que el Gobierno de Cárdonas tenia una idea clara de 

las limitaciones de una economia primario-exportadora, la 

industrialización no fue su estrateqia principal, sino la 

reforma agraria y un proyecto nacionalista que devolviera a 

la nación el control de los recursos minerales y al Estado, 

el control o regulación de las principales actividades 

económicas. As1, la Reforma Agraria implicó la distribución 

de más de 20 millones de hect&reas, la craaciOn de 

infraestructura y banco• de cr6dito agr1colaa; asimismo, la 

pol1tica sobre inversión extranjera condujo .. la 

nacionalizaci6n de terrenos aqr1colaa, de loa ferrocarriles, 

la expropiación de la industria petrolera que, junto a la 

creación de la banca de daaarrollo (Nacional Pinaciera, 

Banco de Comercio Exterior) y de la Comiai6n Federal de 

Electricidad, conatituyan la11 ba11e11 para la ampliaci6n e 

integración del mercado interno y del poaterior deaarrollo 

del sector industrial. 

Por otra parte, la consolidación del Estado como 6rbitro de 

Qltima instancia de los contlictos entre las principales 

clases sociales y la centralizaci6n y control lnatituciona

lizado del movimiento obrero, aunado• a la participación 

creciente del Estado en la economla, constituyen elemento• 

28 René Villarreal, Induatrialisao16n, deuda y deaaquilibrio 
externo en H6xioo. un enfoque ••truotura1iata (1929-1988), 
K6xico, 1988, F.C.E., p. 32 
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fundamentales que crearon las condiciones internas propicias 

para lograr una más rApida acumulación de capital. 29 

A partir de las bases eatablecidas por al proyecto 

nacionalista, México adopta al modelo da auatituciOn de 

importaciones (SI) como modelo de desarrollo a largo plazo, 

mismo que puede dividirse en dos etapas: una primera 

caracterizada por el modelo d• crecimiento con devaluación-

inflación (1939-1958) y oti:o que corresponde a la etapa 

avanzada de SI basada en el crecimiento estabilizador (1959-

1970). 

En el periodo 1939-1958, la econom1a mexicana creció 5.8\: 

promedio anual (PIB real), acompaftada de un proceso 

inflacionario del 10.6\ anual y de un continuo deaequilibrio 

externo por el cual el d6!icit en cuenta corriente creció 

14.2\ anual, utiliz6ndose en dos ocaciones (1948 y 1954) la 

devaluación como mecanismo de ajuste. El motor del 

crecimiento lo constituyo el sector industrial que creció a 

un ritmo de 6.4t promedio anual y que, al finalizar el 

periodo, cubri6 la primera etapa, ea decir, la sustituci6n 

de bienes de consumo. JO 

29 ciro Velasco, "El desarrollo industrial da M6xico en la 
década 1930-1940. Las bases del proceso de industrializa
c16n• en Rolando cordera (Comp.), D•••rrollo y cri•i• 4• la 
eoonoaia aexioana, México, 1985, 2a. Ed., F.C.E., p. 61 
JO Ren6 Villarreal, op. cit., pp. 69-70 
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Basado en el impulso estatal a la acumulaci6n privada de 

capital, la transferencia de recursos del campo y el 

incremento de la plusvalia relativa (31), la producción 

manufacturera pas6 de representar 14. 7t del PJ:B en 1940 a 

17.lt en 1950, presentando un ritmo sostenido da crecimiento 

del st anual, superior al del PNB, qua cracia al 6. 7t. En 

esa d6cada, las indu11triaa con mayor participaci6n fueron 

las productoras de alimento& y textiles, mientras que las 

industrias con mayor crecimiento relativo tueron la quimica, 

de fundición, manufactura de productos metálicos, de la 

construcci6n y materiales y la productora de aparatos 

eléctricos, mismas que constituir4n el polo más din4mico de 

la econom1a en la etapa avanzada de SI. 

Al finalizar el periodo, la estructura industrial del pa!s 

se moditic6: los bienes de consumo participaban con el 64.4\ 

del incremento al valor agregado total del sector manuf actu

rero, mientras que las importaciones de estos bienes se 

reducen al 10t del total de productos manufacturados 

importados. Se inicia entonces, con menor intensidad, la 
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31 En el periodo 1940-1960 el saldo de las transferencias 
del sector agrlcola al urbano industrial es de 3,584 
millones de pesos a través del rezago en los precios 
agrlcolas; y de 2,491.2 millones a través do la captación 
bancaria y del sistema financiero. AdemAa el salario m!nimo 
rural es 15-20\: menor al urbano (ver Guillermo Vitelli, 
"México: la 16gica del capitalismo dependiente" en Rolando 
Cordera, op. cit., p. 203]. Asimismo, la participación de 
las remuneraciones del trabajo pasaron de representar el 
J0.5\: del PIB en 1939 al 2J.9\: en 1950, al tiempo que las 
utilidades se elevaron del 26.2 al 41.4\ [ver Roberto 
Cabra!, "Industrialización y polltica económica", ibid.ea, p. 
74) 



sustitución de bienes intermedios y de capital, mismo• que 

representan el 33\ y al 59\ da las importacione• 

manufactureras, respectivamente. 

Durante el periodo 1959-1970, la economla creci6 7.ll 

promedio anual con estabilidad de precios (crecieron 2. 9\ 

anual), poro manteniendo el desequilibrio externo que creció 

a una tasa anual de 19.9\, hasta alcanzar un monto de 1,115 

millones de dólares en 1970. El aector induatrial tue el mAs 

dinámico al crecer e. 6\ promedio anual; sin embargo, el 

~ndice de sustituci6n de importaciones de bienes de consumo 

permaneció constante, mientras que para bienea inter11.adios y 

de capital se ubic6 en 44\ y 27t como proporción de las 

importaciones frente a la oferta total, respectivamente. 

El sector industrial pasó de representar el 17.4t del PIB en 

1953 al 22.B\ en 1970, gracias al dinamismo de los bienes de 

producción (papel y productos de papel, productos qu1micos, 

siderurgia y productos metAlicos) que pasan de representar 

el 25.6\ del total de manufacturas en 1950 al. 31.Bt en 1970, 

mientras los bienes de consumo disminuyen su participación 

del 74.4\: al 68.2\ para esos mismos anos. 32 

Para 1970, la estructura industrial registra avances de las 

siguientes ramas: la siderurgia pasó a ocupar el primer 

32 Leopoldo Sol1s, La raalidad acon6mioa aaxioanaz retro
vi•i6n y perspectivas, México, 1991, 19a. ed., Siglo XXI, 
pp. 172-173 
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lugar dentro del sector, la industria automotriz paa6 del 

150. al segundo lugar; la industria peaada y qu1aica avanz6 

de manera tal que la producción de maquinaria y equipo pasó 

al sexto lugar, los equipoa y aparato• electr6nico• del 200. 

al 150. lugar, los aparatos electrodom6sticos del 440. al 

210, las resinas pasaron del lugar 250. al l.2o. y los 

productos farmaceüticoa del 120. al s6ptimo. Por su parte, 

descendieron en su posición loa textiles, prendas de vestir 

e industrias del cuero al pasar de la aequnda a la cuarta 

posición. 

De asta manera, entre 1929 y 1970, loa productos importados 

p4saron de representar el 56. 7t de la oferta total de 

manufacturas al 21. lt, lo que aignif lea que durant• dicho 

periodo la sustituci6n de importaciones avanz6 en 63.4\. JJ 

Ante el debilitamiento de las estructuras del llamado 

crecimiento estabilizador, ae desarrolla en el periodo 1970-

1976 el llamado "desarrollo compartido•, en el cual se 

continu6 con la polltica de auetituci6n da importaciones de 

bienes de producción, mismos que representaban el 67.9\ de 

lÁ producción manuracturera en 1975. sin embargo, esta nueva 

polttica económica no loqr6 profundizar en la sustituciOn de 

importaciones cuyo indice ae ubic6 en 21.37 para 1976, 

apenas dos décimas por encima del indice registrado en 1970! 

el modelo sustitutivo de importaciones se habla aqotado. 

JJ Ren6 Villarreal, op. oit., p. JOS 
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2.1.1 llL PROTBCCXOHXSXO Y llL BSTJU>O PROXOTOR 

La intervención del Estado en la econom1a constituyó un 

factor fundamental del desarrollo del modelo de sustitución 

de importaciones, el cual mediante su acción directa como 

inversionista e indirecta a trav6s de su pol1tica econ6mica, 

garantizó una estructura proteccionista y de estimulo a la 

industrialización como nueva estrateqia de crecimiento. 

El Estado mexicano apoyó la industriallzaci6n a través de 

sus pol1ticas de asignación de recursos, impositiva y 

comerdial. La pol1tlca de asiqnaci6n de recursos se realizó 

a través de dos mecanismos: canalizando recursos crediticoa 

a empresas industriales y creando infraestructura que 

apoyara el desarrollo industrial. El instrumento del primer 

mecanismo tue, para la orientación de recursos externos, 

Nacional Financiera que para 1960 otorg6 cr6ditos por 13,500 

millones de pesos, 50\ de loe cuales se destinó a las 

industrias bAoicas, proporción que se elov6 al 57\ del monto 

total de crédito otorgado en 1975 (casi 100,000 millones de 

pesos). En la orientación de créditos internos, se 

implementó la pol1tica de control selectivo del cr4dito da 

la banca privada, dirigida a aumentar la cartera industrial 

y agr1cola. 34 

34 Leopoldo Sol1s, op. cit., pp. 173-175 
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Durante el periodo 1939-1958, la inverai6n pQblica particip6 

con cerca del 40t de la inversi6n total anual, en la cual la 

proporci6n de la inversión destinada al fomento industrial 

(electricidad, qas, petr6leo, etc.) pasó del 12\ en 1939 al 

40\ en 1958, con lo que apoyó el crecimiento de sectores 

estratégicos para impulsar el desarrollo industrial: la 

producción petrolera se duplica (de 4J,J07,000 barriles en 

1939 a 100,641,000 en 1959); la generación de anerg1a 

eléctrica pas6 de 680 •illones de kilowatts a 2,560 millones 

en 1958 y la red nacional de caminos creció mAs de tres 

veces en el periodo (de 9,108 a 32,121 kma.). 

Asimismo, la inversión en el sector agr1cola creci6 16.4\ 

promedio anual durante el periodo, lo que permitió, junto 

con la profundizaci6n de la re!orma agraria, qua este sector 

cumpliera con su papel de apoyo a la industrializaci6n; 

proporcionar alimento a la población rural y urbana y, a 

través de las exportaciones, las divisas que permitieron 

!inanciar la importaciOn de bienes inter-medios y de capital 

que requer1a la industria. 35 

En el periodo 1959-1970, la inversión pablica representó ol 

45\ de la inversión total, adquiriendo mayor importancia la 

inversión de las empresas públicas (29l) respecto a la del 
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gobierno federal (16t). Para 1970, 

significativas del Estado en el Area 

las inversiones m6.a 

induatr la l ruaron en 

35 René Villarreal, op. ait., pp. 77-79 



transportes y comunicacionea (21.5\), petroleo (18t), 
1 

electricidad (14\), obras de tomento agropecuario 1(13.2\) y 

siderurqia (2.5\). 

La participación de la inversión pQblica continuó en 

agcenso, para 1975 representó el 56t de la inversión total y 

la inversión del Estado en el sector industrial creció a una 

tasa anual de 35\ entre 1970 y 1975. 

En cuanto a la pol1tica impositiva, ésta c6nsisti6 en 

exenciones de los impuestos sobre la renta, importación, 

timbro, ingresoo mercantiles que conforme a la Ley de 

fomento de industrias nuevas y necesarias (1954), se otorgan 

por cinco, siete y diez anos a estas industrias; a la vez 

qua mediante la Regla XIV de la Tarifa General de 

Importación se eliminan total o parcialmente loa impuestos a 

la importaci6n de maquinaria y equipo. As1, la pol1tica 

riscal se destinó a propiciar la reinversión de utilidades y 

a dar incentivos a las inversiones más productivas por medio 

de subsidios y exenciones, a la vez que las empresas 

pdblicas reductan los precios relativos de los energéticos, 

insumos y servicios que proporcionaban, transfiriendo de 

esta manera 24,645 millones de pesos en el decenio 1960-70. 

El resultado tue establecer en México un sistema impositvo 

subsidiario del capital y regresivo para los sectores de 

bajo y medianos ingresos. En 1969, un estudio del Banco 
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Mundial concluyó que los ingreso• federales no llegaban al 

9t del PIB, que la carga fiac.al era casi nula para el 

capital: sólo el 6t de los impuestos sobre la renta no 

correapond1an a ingresos provlnientea del trabajo, por lo 

que los trabajadores aaalariadoa constitu1an la espina 

dorsal del sistema fiscal. 

La consecuencia de esta pol1tica fue el creciente 

endeudamiento interno y externo del estado para financiar su 

déficit, para 1967 la deuda pdblica representaba el 21t del 

PIB. El problema de la deuda püblica externa aa profundizó y 

en 1976 alcanzó el monto de 19,600.2 millones de d6larea, 

afio en que el servicio de la deuda representó el 61. 7t de 

los nuevos endeudamientoa. 

Respecto a la pol1tica comercial, en la primera etapa de SI, 

las devaluacione11 de 1948-49 y 1954, rapreaentaron un 

aumento de 158\ en el precio nominal del d6lar respecto a 

1945, con lo que la ta11a de cambio consitituy6 uno de 1011 

instrumentos proteccioniataa m~a importantes. Aaiaiaao, en 

1946, 340 fracciones doblaron el impuesto de importaci6n; en 

1947 se cre6 el Comit6 Nacional para el control de 

Importaciones que adopt6 el aistema de licenciaa y •n eae 

al\o 5, ooo tracciones elevaron 11u impuesto de importación y 

se introdujeron por primera vez las tarifa• ad valorem y el 

concepto de precio oficial aobr• el cual deberla cargarae. 

El control cuantitavo •• extendió al final del p.riodo 
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cuando el 35' de laa fraccione• arancelaria• estaban •ujetaa 

a permisos previos. 

Durante la etapa avanzada de SI, el arancel y el control 

cuantitativo fueron los instrumentos proteccionistas mAe 

utilizados. En 1962 se aplic6 una tarifa ad valorem del 10' 

a un grupo de bienes de importaclOn a fin de subaidiar 

exportaciones, mientras que para 1970, casi el 68\ de la.a 

i=portacionee totales son objeto del control cuantitativo. 
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La estructura proteccionista result6 discriminatoria y 

excesiva. En 1960, cuando a6lo el J4t de lae !aportaciones 

estaba sujeto a permisos, "el promedio da protecci6n nominal 

arancelaria para el sector manufacturero fue de 35\ superior 

a lo que requorla la mayor parta da la induatria en su etapa 

incipiente, lo cual se demueatra al ser la protecc16n 

1mpllcita (24\) menor que la arancelaria. Es decir existen 

tari!as redundantes donde al precio doméstico para un 

determinado producto es menor que el precio internacional 

mAs la tarifa nominal arancelaria.• 36 

Asimismo, los sectores mAs beneficiados fueron loa bienee de 

consumo, especialmente loa suntuarios, en tanto que los 

productos agr1colaa y bienes de producción fueron log menos 

protegido•, por ejemplo la protecci6n efectiva para 

alimentog vari6 entre 4. 7 y 21\, mientras que para los 

36 J:l>idea, p. 90 



autom6vilea este indice alcanz6 255\. Esta tendencia 

continu6 hasta 1975. 

Para M6xico, el. costo ••timado de la protecci6n aacendi6 a 

2.5\ del PNB en 1960, donde la principal fuente provino de 

costos altos evitables .aa rendimientos •onop6licoa 

obtenidos por la iridustria que •• benetici6 de un mercado 

protegido, donde el costo da la ineticiencla es fAcilmente 

trasladado al consumidor y donde no hay mayor interés por 

promover el desarrollo tecnológico. 

2 .1. 2 LAS ZICPIUISIUI TRAJISllM:IODLllUI 
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El desarrollo del proyecto nacionalista provoco un cambio en 

la orientaci6n de la inver•i6n extranjer.~: del ••ctor 

primare-exportador hacia los ••ctoras de mayor rentabilidad 

del proceso de indu•trializaci6n .. En 1945, el 17.4\ del 

total de la IED se ubicaba en el sector manufacturero, eata 

proporci6n aumentó a 24.11 en 1950 y hasta 73.8\ para 1970, 

predominando el capital norteamericano, seguido por ol 

capital d8 Inglaterra, Francia, Alemania y Japón. 

Para la inverai6n extranjera, el modelo de sustltuci6n de 

importaciones promovido por el Estado mexicano, pre•antaba 

atractivos importantes: mercado cautivo, aubaldioa y 



exenciones fiscales, tinanciamianto, una fuerza de trabajo 

•d6cil", ausencia de restricciones respecto a las ramas 

manufactureras en las que pod1an invertir y do las t6cnicas 

a ••plear y, facilidad para repatriar sus capitales a una 

tasa de cambio libre y estable. 

La participaci6n de las ET •• •uy aiqniticativa en la 

producción de productos qu1micoa (59.7,), la retlnaci6n de 

petr6leo y carb6n (49.9\:, excluyendo PDIEX), el hule y el 

pl6stico (48.7\), el equipo el6ctrico (62.3\), el equipo de 

transporte (57.8\) y la producci6n da maquinaria (54.9\). 

wi..a posici6n de emprosaa lideras que tienen· laa 
transnaciona.lea en varias ramas induatrialaa •e 
aprecia con claridad al relacionar el paquefto 
ndmero de establecimiento• que manejan y las 
contribuciones que hacen al producto raapactivo ••• 
se observa que con sólo 1 422 plantas, que 
representan el 1.2, del total de establecimientos, 
las empresas transnacionalea aportaban en 1975 al 
31.6' del producto industrial dal pa1s. La 
participación es mayor en la producción de bienes 
de consumo duraderos (59.8') a intermedios (40.5') 
que en bienes de capital (36.0') y que en bienes 
de consumo no duraderos (13.0'l·" 37 
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Las ET preaAntan, dentro de la ·estructura induatri~l del 

pa1s, las siguientes caracter1sticas: 

a) Tienen una participación importante y difundida en el 

conjunto de la industriat al 79\ da la producción industrial 

37 Julio Boltvinik/Enrique HernAndez Laos, "Origen de la 
criais industrial: ol agotamiento del modelo de sustitución 
da importaciones. Un anAlisia preliminar" en Rolando cordera 
(Comp.), op. oit., p. 519 



de M6xico se genera en •actor .. en loa que al .. noa uno d• 

los cuatro mayores eatablecimientoa pertenece a ET. 

b) Se ubican preferentemente en loa aectore• de mayor 

concentración y generan una proporción mayoritaria de la 

producci6n de loa miaaoa: •l indica pro••dio de 

concentración de loa sectorea en que la ET participan con 

mAa de 75\ alcanza el 77\. 

c) El ta.mano de las filiales establecida• en el pa1s ea 

marginal respecto de las ET, pero muy superior al de laa 

empreaaa nacionales que compiten en eso• aectorea: en 

promedio, •u tamafto repreaenta el 1\ de las ET, pero •• 30 

veces mayor que el promedio de la• eapreaaa nacionales. 

d) Las ET presentan mayores nivel•• de relación capital 

trabajo, productividad, reauneracionea y rentabilidad que 

las empresas nacionalea. 

e) Los sectores en loa que predominan las ET se expandan con 

mayor rapidez: entre 1960 y 1970, loa sectorea en loa que 

las ET participan con mA• de 75\ crecieron 16.S\. 38 

38 Fernando Fanjzylber/Trinidad Martlnaz Tarrac;¡6, La• 
ampreaaa transnaoionalea. axpana16n a nivel aun.dial y 
proyecc16n •D la induatri• aexicau, México, 1987, P'. c. E. 
pp. 353-374 



El funcionamiento de la• ET tiene un coato para al pa1a, el 

co•ercio intrafirma, los· pago• por tecnolog1a y la remiai6n 

de utilidades inciden negativamanta en la balanza de paqos: 

en el periodo 1970-1973 el déficit comercial promedio de las 

ET alcanz6 540 millones de dólares, ea decir, el 47\ del 

d6ticit comercial de México. La remisión da utilidades de la 

inversión extranjera se incr .. ant6 en 446\ de 1950 a 1968, 

al pasar de 65 a 368 millones de d6lares. 
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2.1.J SL DEFICIT BSTRDCTllRAL DS LA BALAllZA Da raoos 

Durante la primera etapa de SI (bianaa de conauao, 1939-58), 

se preaent6 en México un de•aquilibrio externo da car6cter 

estructural: la intensidad de las 111.portacionea del propio 

proceso sustitutivo no fue compensada por el lento creci

miento de las exportaciones, concentradas en unos cuantos 

productos primarios, por lo que la devaluaci6n o cualquier 

otro tipo de medida comercial, fiscal o monetaria no 

loqraron crear un mecanismo de ajuste capaz de corregir la 

brecha comercial y simultáneamente promover el crecimiento; 

surgiendo de esta manera la dependencia estructural del 

capital extranjero (inversi6n directa y préstamos) como el 

ünico mecanismo para financiar el desequilibrio externo. 



El permanente desequilibrio externo do eate periodo tuvo 

como resultado que ol d6ticit en cuenta corrientG pa.aara de 

22. 4 a 280 millones de dólares de 1939 a 1958, siendo el 

déficit creciente en balanza mercanc!aa (15.4\ anual) el 

factor determinante da este desequilibrio. Por au parte, laa 

transacciones fronterizas y el turismo crecieron a una tasa 

anual de 12.5\ mi•ntraa qua la• importaciones de loo miemos 

serv icioa aumentaron 1 o. 4 \ anual, por lo que ae redujo au 

participación como fuente de financia11ianto del déficit 

comercial de 71.4\ en 1939 a 66.3' en 1958.· 

Cal d6ficit acumulado en el periodo 1939-1958, 1,582.4 

millones de d6laras, la inversi6n extranjera f inanci6 

1,133.9 millon .. y S94.S millones la deuda externa. 39 

En la etapa avanzada de SI (bienes intermedios y de capital, 

1959-1970), al desequilibrio externo ••da naturaleza aomi

astructural toda vez al mantener una tasa de cambio tija, la 

sobrevaluaci6n de la moneda doméstica induce un crecimiento 

acelerado de las iaportacionea y trena la• exportaciones. En 

este caso, la d•Valuaci6n reaulta un mecaniamo de aju•te 

viable al deaequi1ibrio externo, misma que no se implementó. 

Las importaciones estaban constituidas bAsicamente por 

bienes intermedio• y da capital pero, agotada la SI de 

bienes de consumo duradero, la propanai6n media a importar 

39 Ren6 Villarrea1, op. ait., pp. 124-125 



decrec16. En cuanto a laa exportaciones, peso a que se 

aumant6 la capacidad para exportar manufacturas, al uso 

ineticionto de la pol1tica coDMarcial y proteccionista tren6 

9eneralmente estas exportaciones, toda vez qua: a) la 

induatria de exportación recibe insumos dom6aticos a un 

precio mayor que el internacional, lo que implic6 un 

impuesto impllcito a las exportaciones; b) la tasa de cambio 

subrovaluada (15-20\) implic6 también un impuesto impl1cito 

a laa exportaciones y un subsidio a las importacioneo y; e) 

un mercado doméstico cautivo y un bajo nivel de subsidios a 

la exportaci6n, no hicieron atractiva ni competitiva la 

exportación de manufacturas. 40 

Aa1, el dAticit en cuanta corriente pas6 de 152 millonc• de 

dólares •n 1959 a 1,115 en 1970. En a•ta periodo, la balanza 

de pagos sufre un cambio importante: la balanza da servicios 

total se vuelve deficitaria desde 1968, el tradicional 

superávit de las transacciones fronterizas y el turisao se 

pierde ante los pagos del servicio de la deuda. La remisión 

de utilidades de los inversionistas extranjeros creció 12.5\ 

Anual y ascendió a 468 millones de d6larea para 1970, 

mientras ol servicio de la deuda pas6 de 169 a 700 millones 

de 1959 a 1970. (41) 

40 Ibidaa, pp. 15-19 
41 Ibidea, pp. 126-127 
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En virtud de quo la inversi6n extranjera neta fue n99ativa 

en los dltimos anos, la deuda externa continuó coao el dnico 

mecanismo compesador durante al •desarrollo estabilizador". 

En este periodo el desequilibri6 externo se protundiz6 al 

crecer 27\ anual, alcanzando un aonto de J,643 millones do 

dólares para 1975, ea decir, ol 32.51 del total de 

importaciones de bienes y aarvicio11 para ••• mismo ano. El 

monto de la deuda externa en 1975 aacandi6 a 14,449 millones 

de dólares y el pa1s quedó atrapado •n •l circulo vicioso de 

contratar pr6stamoo para cubrir deuda •vieja•, sin que se 

registrara un cambio en la estructura productiva y económica 

del pa1s que hiciera frente al daaaquilibrio externo coao 

una de laa expraaionea JIAa clara• de los l1mitea del modelo 

sustitutivo de importaciones. 42 

2. 2 llL Dl!l91JUlOLLO 'rl!lCllOLOGJ:CO J:llDUB'fJUJU. 
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A partir de la RevoluciOn de 1910, ae pierde la apreciaciOn 

social del papel de las élites clent1tlco-int•l•ctual•• 

impulsadas por el r(tgim.en porrirista. Loa rog1menes 

postrevolucionarios se preocuparon por extender la educación 

elemental, otorgando escasa prioridad a la educacl6n 

superior y a la tormaci6n de cuadro• para laa tareas de 

inveatigaci6n cient1tico-tecnol6gica de alto nivel. 

42 J:bi4 .. , pp. 215-217 
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Posteriormente, la industrialización por auatituciOn de 

importaciones condicionó el aubai9uiente desarrollo de la 

ciencia y la tecnoloq1a vinculada• a la industria. Asi, en 

la primera etapa del proceso de industrializaci6n se hizo 

necesario estandarizar la manufactura de diversos productos 

y eotablecer normas y espacificacione• t6cnicae. En 1945 

aparecen en M6xico institutos de normal..izaci6n t6cnica, 

primeros "servicios auociados• que marcaron una v1a de 

difusi6n da conocimientos t6cnicoa para la industria. 

concluida la sustituci6n de biene• da consWlo, las empresas 

trataron de mejorar su eficiencia productiva, a trav6a de 

instituciones dedicadas a elevar loa niveles de producti

vidad, creadas entre 1955 y 1960. Estas instituciones dieron 

prioridad a los problemas de organizacl6n empresarial, 

comercializaci6n y aclministrac16n financiera, 11iontras que 

las cuestiones tecnolOgicas fUeron en gran medida dejadas de 

lado. 43 

En general, las actividades de loe institutos consistieron 

en otorgar asistencia, servicios técnicos rutinarios y crear 

normas de control de calidad, sin abordar específicamente la 

investigaci6n tecnol6qica, para la cual se enfrentaban a 

restricciones en el acceso a la información, en virtud del 

43 Francisco R. Sagasti, Ciencia, t•cnoloq1a y deaarrollo 
latinoamarioano, México, 1981, F.C.E., pp. 153-154. 
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aiatema de patentas y el secreto industrial que predomina en 

las industrias de tecnol6gicaa complejaa, la ralta do 

experiencia en desarrollos anteriores de procesos tecnol6-

9icoa, la ausencia de actividad•~ aistomAticaa de dituai6n y 

la escasa vinculaci6n entre empresarios y univorsidades, 

mismas que asumieron laa tareas de invoctigaci6n. 

La incorporación de procesos tacnol6gico-induatriales se 

desarrolló a través de la adaptación de tacnolog1a y la 

generación de innovaciones monoroa (44) y la importación de 

tecnolog1a "avanzada". La adaptaci6n de tacnolog1a tuvo la 

particularidad da generarse a nivel do unidad productiva, al 

igual qua lau adaptaciones manares por lo qua no oe 

contigur6 un perfil tecnológico para el conjunto del sector 

manufactu~ero; asimismo, la importación de tacnoloq1a se 

realizó bajo criterios microecon6micoa, sin tomar en cuenta 

las consecuencias ecol6gicaa y aocioecon6micaa. 

La actividad innovadora se desarrolló en empresaa medianas y 

grandes, principalmente por ET, y en marcado• de competencia 

oligopólica, lo que dificultó su difusión. En los setenta ya 

exiat1an empresas potencialmente otarentea de tecnolog1a 

aunque su principal actividad era la producción de bienes y 

44 Son aquellas que permiten aumentoa, a vacas signif icati
vos, de la productividad sin moditicar su~tancialmente loa 
procesos productivos o las caracter1aticas del producto [ver 
Jorge Sábato, Teonoloqia y ••truotura pro4uativa, M6xico, 
1979, Instituto Latinoamericano de Eatudios Transnacionales, 
130 pp.] 
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servicios; asimismo, se awaant6 conaidarableaanto la 

capacidad en materia da con•ultor1a • inqenier1a haata 

alcanzar, en algunos casos, niveles da competitividad 

internacional. 

2.2.1 LA POLITICA TBCMOLOoICA 

El Estado Mexicano no se ocupó siatem.Sticamente del 

desarrollo cient1tico-tacnol6gico hasta la d6cada do los 

setenta cuando loa probl.emas de la balanza de pagos, el 

desempleo y el menor dinamismo del sector industrial puso 

sobre la mesa el problema del aubdesarrollo tecnol6qico. 

Existieron diversos factorea que poatergaron la necesidad de 

una pol1tica tecnológica consistente: 

• . • al m4a !•portante da elloa fue la 
disponibilidad caa.i autoalltica de tecnoloq1a 
extranjera, la que sa incorporó al si ateaa 
productivo a través do !aportaciones da bienes de 
capital o bien directamenta a trav6a de acuerdos 
contractuale• de tran•rer•ncia. Por otra parto, el 
hecho de que el producto nacional creciera a un 
ritmo sostenido a 1arqo plazo a pesar de la 
ausencia de desarrollo ciantlfico y tecnológico 
restó tambi6n importancia a ••t• Ultimo elemento. 
Finalmente, la propia confiquraci6n de la polltica 
económica, al favorecer indi•criminadamante la 
acumulación de capital coao •otor del de•arrollo, 
quitó importancia a la incorporaci6n del progre•o 
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t6cnico nacional •n el propio procaao de 
desarrollo.• 45 

Sin embarqo, el proceso de inatitucionalizaci6n de la 

ciencia se remonta a 1935 con la creación del Consejo 

Nacional da Educación Superior y la Inveatigación Ciant1f ica 

(CENESIC) , primer organismo qubernamental creado para 

orientar la actividad cient1tico-tecnol6gica como 

instrumento de desarrollo econ6m.ico, an ol que •• a11ign6 a 

la actividad agropecuaria la función de sector de apoyo a la 

induatrializaci6n. En 1942 sa cre6 Comiai6n Impulsora y 

coordinadora de la Invastigaci6n Cient!tica, cuyo objetivo 

central era que la producción industrial ••tuviera •oatenida 

por programas da inveatiqaci6n en laa 6raas fis1co

matem.S.tica, geoloqia y qutaica, adem4a da la ciencia 

aplicada. En 1950 se cre6 el Instituto Nacional de la 

Investigación Cient1fica (INIC), que trabajó 19 aftos hasta 

la creación dal Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog1a 

(CONACYT) en 1970. (46) 

Eatas instituciones reflejaron la baja prioridad que se 

otorgo a la ciencia en México: se lea asignaron escasos 

recuraoa, no se les dot6 de autoridad para cumplir 

cabalmente con suu funciones, no ten1an tacultades para 

45 Miguel s. Wionczek ,t. al., La tran•ferenaia internacio
nal de t•cno1og1a. Bl caao 4• M6xico, México, 1988, 2a. ed., 
F.C.E., p. 36 
4~ Adri4n Chavero González, Actividad cientifiao•t•anol6qica 
y deaarrollo econ6mico •n M6xiao, México, 1988, IIEC-UNAM, 
pp. 13-14 
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intervenir ampliamente en la 

actuaron de•li9adaa del marco 

económico y social del pata. 

inve•tic;¡¡aci6n 

qanaral del 

aplicada y 

desarrollo 

Cabe destacar qua, en virtud da la importancia •strat6qica 

da la industria paraeatatal. ae crearon ccantroa de 

inveatiqac16n 

Mexicano del 

ciant1fico-tacnol6gica coao el Inatituto 

Petróleo, el Inatituto da Invaatigacionea 

Nucleares y el Instituto de Invantigacion•• El6ctricaa. 

Asimismo, laa universidades continuaron daaarrollando 

centro• de invaatigac16n, principalaente la Univeraidad 

Nacional Aut6noaa de JC6xico, aientaa qu• otra• univeraidadoa 

p11blica• crearon centro• C03aO el tnatituto Nacional da 

Investiqacionee en Recuraoa Bi6ticos de la Univeraidad 

Varacruzana y ol centro de Invaati9aci6n y Eatudio• 

Avanzados del Instituto Polit6cnico Nacional. 

2.2.1.1 BL CONSEJO JiACIOlllAL D• CIIDICll 'Ir TSCJIOLOQll 
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La evaluación de la •ituaci6n de la ciencia y la tecnol091a 

en México realizada por el INIC en 1969-1970, encontró que: 

1) el gasto para invaatiqaci6n ciant1rico-tacnol6qica •6lo 

representaba el o.13\ del PKB¡ 2) la .participación del 

sector privado•• marqinal (4.1' del qe•to total en I6D)I 3) 

la talta de vinculación entre lo• c•ntroa d• •ducaci6n 



•uperior y la industria; 4) probleaaa entre la adaptaci6n de 

tecnoloqla y al uao ef'icienta da loa factor•• y; 5) la 

necesidad de atendar problemas nacional•• urqentea en Areaa 

como alimentaci6n, aalud, educaci6n, empleo, producci6n 

agropecuaria, induatrializac16n, vivienda. 

La propuoate del INIC an t6rainoa de deaarrollar una 

pol1tica tecnol6gica coherent• tuvo eco en el Gobierno del 

Presidente Luis Echavarr1a y al 23 da diciembre da 1970, el 

congreso aprobó la Lay que crea al conaejo Nacional de 

Ciencia y Tecnologla. 

El CONACYT obtuvo al carActer de or9aniamo pO.blico 

do•centralizado, "aaeaor y auxiliar del Ejecutivo Federal en 

la tijacl6n, lnatru-.antaci6n, evaluaci6n de la política 

nacional de ciencia y tecnoloqia•, regido por una Junta 

Directiva integrada por 12 mieabroa, ocho penumentea y 

cuatro temporales por periodos bianuales irrenovablea (47). 

Loa principales objetivos del Consejo eran: 1) establecer un 

6r9ano funcional para coordinar loa eatuerzos en materia 

cient1rico-tecnol6gica; 2) incrementar loa recuraoa tinan

ciero• del 0.13 a 0.4, del PNB y; l) duplicar en seis aftoa 

47 Los miembros pormanantes son loa Secretarios de Educaci6n 
POblica (presidente), Industria y Comercio (vicepresidente), 
Hacienda, Agricultura, Salud, el Rector de la UNA.K, el 
Director del IPN y el Director General del Conaejo; y loa 
cuatro temporales aon rectore• de univeraidadea de la 
provincia y dos representanta• de los U•Uarios de la 
investigaci6n del aector püblico y privado. 
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el no.maro d• invaati9adorea, principalmanto nedianta au 

formaci6n en al extranjoro. 

El COHACYT logró desarrollar un importante prograaa de 

formaci6n de recursos hUIUlnos (de 180 becarios que tenia ol 

INIC paa6 a 800 an 1972) , inici6 proqramas incUcativoa en 

&reaa b6sicas como ali•entoa, •nerg6ticoa, zona• 6ridae, 

contaminación y ciencia• del aAr, con lo que p1anto6 14 

necesidad de desarrollar importantes eervicios de apoyo on 

mateoroloqia, normalización e información t6cnlca indua-

trial; adem&a concertó acuerdo• de cooperaci6n intarn•-

cional. 48 

Sin embargo, la falta da vinculación entre lo• oafuerzoa del 

Consejo y la reforma del aiatema educativo liaitaron aua 

resultados; adem&s, la cambiante pol1tlca aexenal lo relegó 

a partir da 1976. 

2.2.1.2 LA L•Y SODR• •L RZQIS'l'RO DZ L1 2'RA!IBJrDDCll DZ 
TZCJIOLOQIA Y ZL USO Y llXPLOTACIOM D• »ATIDIT.. Y 
llAllCJUI 
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Un elemento importante d• la pol1tica tacnol6gica es la 

elaboración de normas para el control do loa mecanismo• para 

comprar o transferir bienes tocnol6gicos. La preocupaci6n 

por la incidencia de la 1mportaci6n da tecnolog1a en la 

48 Miguel s. Wionczek et. al., op. cit., p. 53 



balanza de pagos condujo al establecimiento de la Ley sobre 

el Registro de la Transferencia de Tecnologla y al Uso de y 

Explotación de Patentes y Harcaa en 1972. 

Esta Ley busca contrarrestar las condiciones en que el pa!s 

obten1a tecnolog1a del exterior ta.lea como obsolescencia, 

costos elevados, dificultades excesivas para su adaptación, 

restricciones a la exportaci6n de productos 9eneradoa a 

partir do la tecnolog!a trana!erida, compras atadaa de 

bienes de capital o insumos, interferencia en la producción 

y adiminsitraci6n de la empresa. En este sentido, loe 

aspectos más relevantes do la Ley son: 

A) No son aceptados por la~ autoridades los actos, convenios 

o contrat~s tecnol6qicoa cuando se trato de transferencia de 

tecnologia disponible en el pala; el precio no guarde 

relación con el bien que ae adquiere; se establezca la 

obligación de ceder al proveedor en forma gratuita u onerosa 

para el adquir lente, patentes, marcas o adaptaciones a la 

tecnologia original; oe impongan limitaciones al desarrollo 

tecnológico del adquiriente; se imponga la adquisici6n de 

bienes de un proveedor espec!fico; se limiten las exporta

ciones, los volümenes de producci6n, ventas o se intervenga 

en la administración del adquiriente; se impida el uso de 

tecnolo91as complementarias; se establezcan contratos de 

venta o representación exclusivos con el proveedor; se 

establezcan plazos excesivos (mayores de 10 an~s) y; cuando 
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se someta a tribunales extranjeras loa litiqioa que puedan 

darse on la lnterpretaci6n de loe convenioa o contratos. 

B) Se crea el Registro Nacional de Transferencia de 

Tecnolog1a, el cual controla todos loa contratoa o convenios 

tecnol6gicos, incluidos las concesiones de patantea y el uso 

de marcas comerciales. si un contrato no ea inscrito en el 

Registro, carecer& de etecto legal y no podrA hacerae valer 

ante nin9una autoridad ni su cumplimiento podrh ser 

reclamado ante loa tribunales. 

La Oirecci6n General de Transterencia de Tecnolog1a, creada 

en 1973 como depundencia de la Secretarla de Industria y 

Comercio, es la encargada de la administraci6n de la Ley, la 

cual establecl6 normas pr•ciaaa que corr991an la anarqu1a en 

que ae realizaba la tranaterencia de tacnologta~ 

2.2.2 BL COSTO DB LA D<PoaTACIOM DE TBClfOLOOIA 

La postergaci6n del desarrollo cient1fico tecnol6gico y laa 

caracteristicas propiae del modelo de sustituci6n de 

importaciones, constituyen el marco en el cual se desarroll6 

la importaci6n de tecnolog1a como el principal macani•mo 

para la incorporacl6n de avances en los proceaoa 

productivos .. 
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En 1971, el B6l de los pagos por importación de tecnolog1a 

(asistencia t6cnica y regal1as) correspondieron a la indus-

tria manufacturera, y de 6stoa, el eot fueron generados por 

las ET. Asimismo, el origen de la tecnolog1a y las ramas a 

laa que se destina, correspondan a la participaci6n de los 

pa!sea de los cuales provienen laa ET y a las ramas 

induatriales de mayor concentraci6n donde predominan las ET. 

Así, el 7Jt de lo. tecnoloqta importada provino de Estados 

Unidos y las ramas que generaron mayores gastos en 

tecnoloq1a fueron alimentos y bebidas, tabaco, química 

industrial, química !armaceQtica, derivados del petr6leo, 

meta.lea b4sicos, equipo de tranmport•, maquirusria el6ctrica, 

entre otro a. 4 9 

Aunado a las limitaciones para generar tecnología propia, el 

hecho da que la transferencia de tecnología "cautiva" sea 

una forma de transferir recuraoa de la Lilial a la matriz de 

la ET, incidi6 aQn mAs en la balanza de pagos del pala. En 

el periodo 1960-1970, las remesas de las ET por concepto de 

pagos por intereses, regalías y asistencia técnica crecieron 

12.4\ anual al pasar do lll millones de d6larea en 1960 a 

338.S millones en 1970. 

~9 Fernando Fanjzylber/Trinidad Kart1nez Tarra96, op. cit., 
pp. 351-352 
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Asimismo, las empresas eatablecidaa en México, nacional•• y 

extranjeras, paqaron por la concertac16n de contrato& de 

transferencia de tecnolog1a 164 millones do d6larom en 1972, 

monto que aacendi6 190 aillon•• para 1977. 

Ademas del costo econ6mico, la tocnologia importada no 

corresponde a las condiciona• del paf.a, ganeralaente me 

orienta a diaainuir la participación de la mano de obra, 

favorece el uso materiales aint6ticoa y promueva el consumo 

imitativo frente a nueatro problema de desempleo, la 

abundancia da recursos naturales y ain habar aatisfecho las 

necesidades blsicas de una gran proporci6n de la población. 

2. 3 &QOTAlll:DITO DBL JIODBLO D• 80BTl:'l'OCl:Oll D• D<l'ORT&Cl:OllB8 

Al finalizar la década de los sesenta, el modelo de 

eustituci6n de importaciones no era capaz de corregir las 

contradicciones que el mismo habla generado: concentraci6n 

del ingreso, desempleo, peraanente desequilibrio axterno, 

dependencia del exterior. 
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La pérdida de dinamismo de la actividad productiva marc6 la 

tendencia clara hacia el eatancamiento con int'lac16n •n la 

década de lo• setenta.. Esta tendencia no pudo ••r contra

rrestada por al llamado "de•arrollo compartido" (1970-1976) 



el cual, a través del incremento de la inver•i6n pdblica, 

una politica comercial diri9ida a diaainuir loa nivolea de 

protecci6n e incrementar la et iciencia de la induatr ia, 

promoción de laa axportacione• y del nivel de competitividad 

internacional del pa1e, y la ratonan tiacal, pretandi6 una 

distribuciOn equitativa del in<¡raao, fomentar el r6pido 

crecimiento del producto real y mantener la estabilidad de 

precios y del tipo de cambio. 

Sin embargo, ain lograr loa objetivos de la reforma fiscal, 

el saneamiento de la finanza• pdblica• no fue po•ibls y, an 

virtud da que la reorientaci6n da la econoaia depond1a del 

gasto pdblico, ae profundiz6 el problema del andeudaaianto y 

la emiai6n primaria ganer6 presionas inflacionarias ain 

poder avanzar en los objetivo• del •de•arrollo coapartido•. 
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Despu6s de la contracci6n del PIB en 1971 (3.4\), en 1972 y 

1973, el PIB creci6 a ta•a• aupttrior•• al 7\; sin eabar90, a 

partir de 1974 se a9ota el dina•i••o de la aconoaia haata 

llegar a niveles. de crecimiento m.1nimo: 1. 7' en 1976. El 

descenso dal crecimiento econOaico ae hizo preaente on lo• 

grandes sectores de la econom1a, el PIB agr1cola se estancó 

y s6lo creci6 0.4, anual en t6rainoa real•• entra 1970 y 

1973 con lo que se agrav6 al problaaa de la inauticiencia 

alimentaria y México •• convirti6 en importador de 

alimentos. Por su parte, la miner1a decreció a un ritao 

anual de 1.1, en el periodo 1974-1977, aientraa el petr6lao 



creci6 a una taaa de 11 • .c' Y. junto a la electricidad, 

constituyeron las dnicaa actividadea relativamente dinAmicaa 

de la econom1a. El sector m.is at•ctado tue el manufacturero: 

1011 bienes da consumo duradero paaaron de un nivel de 

creciaiento ~el 16.8\ a 0.7t anual en el periodo 1974-1977, 

aatancamiento qua se explica por •l hecho de que la rama de 

vahlculos automotores decraci6 a un ritmo da 5.31 anual, 

rama que representaba el sot de la producción del aector. 50 

El decaimiento de la actividad productiva tua acampanado por 

un proceso inflacionario, por el cual el indice nacional de 

precios al consumidor pas6 de 5.41 •n 1971 a 23.71 en 1974, 

al nivel mas alto del perioCo, y para 1976 el lndica se 

ubic6 en is.et. 

Loa problemas de la oatructura aconOmica del pa1s tienen su 

correlativo en al •actor externo de la •conoa1a. El 

permanente desequilibrio externo llega a nivel•• de a•fixia 

para la econom1a: el. d6ficit co•ercial creciO Jlt anual y 

pas6 de 955 millones de d6larea en 1970 a J,721.6 millones 

en 1975, la balanza de servicios mantuvo su tendencia 

deficitaria impulsada por el creciente endeudamiento 

externo, 1,194 millones de d6larea en el periodo 1970-1975, 

y la balanza de liquidez, eu decir, la cantidad de d6larea 

necesaria en el mercado de diviaas para mantener la tasa de 

cambio fija bajo condiciones de libre convertibilidad, acusó 

50 Leopoldo Solla, op. oit., pp. 95-97 
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un déficit de 14.SOB.9 millon•• da d6laroa en al aiamo 

periodo. 51 

El déficit acumulado en cuanta corriente f'ua de 10,840.4 

millones de d6larea para el periodo 1970-1975, mi•mo que f'u• 

f'inanciado principalmente por pr6•tamoa axternoa (7, 427. 8 

millones de d6lares) y, en aenor medida, por inverai6n 

extranjera (2,198.S millonaa). Bn 1974, la deuda pdblica 

externa representaba ya el 15. 3t del PI:B y ol pa.1• se 

encontró atrapado en el circulo vicioso de endeudarse para 

pagar. 52 
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Finalmente, anta el deacan•o de la• reserva• del Banco de 

M4xico, el 31 de diciembre de 1976 la aoneda •• devalu6 en 

una proporci6n de 100' de (12.5 a 22.B peuoa por d6lar), 

cerrando def initivamenta el periodo de aatabilidad del tipo 

de cambio de la aconom1a mexicana. 

El modelo de sustituc16n da importaciones tue capaz de 

promover la industrializaci6n y •l r6pido crecimiento da la 

econom1a del pa1s, pero no cumplió con lo• objetivoa del 

desarrollo económico: empleo, rediatribuci6n del ingreao • 

independencia del exterior. 

Sl Pablo Ruiz, •oeaequllibrio externo y politica econ6mica 
en los setenta" en Rolando cordera, op. ait., pp. 547-549 
52 Ibidam, pp. 559-560 



El crecimiento de la inversión y del producto que 

caracteriz6 a la econom1a mexicana en el periodo 1939-1970 

no tue suficiente para resolver el problema dol desempleo. 

En 1970, s.s millones de personaa se encontraban aubocupadas 

y 485 mil mAs estaban desempleadas, lo que equival1a a un 

nivel de desempleo del 26.at da la poblaci6n económicamente 

activa, problema que se aqudizar1o en virtud del r~pldo 

creciaiento demogr6tico. 
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Por otra parte, ol crecimiento econ6mico en M6xico se 

cara.cteriz6 por la creciente concontración del ingreso. En 

1963, al 10\ de la poblaci6n a.&• pobre recib1a el 1.6\ del 

ingreso; en 1968, el 1.21\ y; en 1977, el 1.ost del ingreso 

total lo obtenían 6.05 millones d• peraonaa aproxiaadamente. 

Si para ~963, el 5\: de las familias con mayores inqraaos 

concentraba el 38\ del ingreso, la brecha se ampli6 del tal 

forma que en 1968 el ingreso del 5\ de familias m.!a ricas 

era 44. 8 veces mAa alto que al 10\ de las taailias m4a 

pobr••, proporci6n que elevó a 47.26 vacas en 1977. Esta fue 

el resultado de las pol1ticas encaminadas a fomentar la 

acumulaci6n privada de capital y a asequrar utilidades 

monopólicas en un mercado sobreprotegido. 53 

Finalmonte, cabe senalar que la dependencia del exterior ae 

.reforzó por la mayor vulnerabilidad y dependencia del 

proceso de crecimiento respecto d11 las importaciones de 

53 IAopoldo sol1a, op. cit., pp. 266-267 



bienaa intermedios y d• capital, que de r•preaantar el 55\ 

de las importaciones totales en 1929, conatituyeron el 90\ 

de las miemaa en 1970; por la concantracl6n y control de la 

invarai6n extranjera de las ramaa m&a dinAmicaa del sector 

manuracturero: al 50t de la producci6n de bienes intermedios 

y de capital corresponde a ET, que representan el 3.5, y 

o.1t del ndmero de empresa& de cada soctor; por la 

concontraci6n del comercio exterior en un a6lo mercado, 

Estados Unidoe; por la dependencia t•cnol6gica y por al 

creciente endeudamiento externo. 

El modelo de sustitución de importaciones adoleci6 de talla& 

ta lea como una politica proteccioniata da car6cter 

permanente, diacriminatoria y axcaaiva, qua promovió una 

de!lcient~ asignaci6n de racuraoa y permitió la obtenci6n de 

utilidades monop6licae al aaegurar un mercado cautivo, 

condición que rest6 importancia al de•arrollo tacnol6gico. 

Asimismo, los estimules tiacale• a la induatrializaci6n 

signit'icaron en la etapa avanzada de auatituci6n de 

importaciones, alterar artificialmente loa precioa do loa 

factoras productivos en favor del capital, frenando •l 

aumento del empleo y estimulando la concentraci6n del 

ingraao. 

Las pol1ticaa del modelo de •uatituci6n de importaciones 

constituyeron un treno a la• exportaciones y un eat.f.mulo a 

las importaciones, que pese al control cuantitativo, 
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incidieron en la continuidad del desequilibrio externo y en 

la dependencia del capital extranjero como aacaniamo de 

financiamiento del mismo. 

Bajo estas condicionas, H6xico se inacribi6 en el contexto 

de crisis del capitalismo mundial para intentar por nuevas 

vtas reiniciar el proceso da craci•i•nto económico. 
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>. ~ TBCJIOLOO:EA Ell BL lllUBVO llODU.O DB DBBJUUlOLLO 

En •l capitulo anterior se dio cuenta del aqotamiento del 

modelo sustitutivo da importaciones como modelo de 

deaarrollo. A partir de la aequnda aitad de la d6cada de loa 

aotenta y durante loa ochenta, M6xico inicia un largo ca•ino 

en au historia aocio-econ6mica, marcada por poriodos de 

crisis y recuperación que se suceden en forma c1clica, en la 

büaqueda por sentar bases firmas para reiniciar al 

crecimiento y desarrollo ec6nomico aoatenido que haga trente 

a loa crecientes rezagoo sociales y productivo• del pa!s, 

dentró da un contexto internacional igualmente c1clico. 

El presente capitulo se aboca, en au primera parte, a una 

revlai6n del trAnsito hacia un nuevo modelo de desarrollo, 

analizando los aspectos aa.Aa relevantes de la pol1tica 

econ6mica do las administraciones da Jos6 L6paz Portillo y 

de Miguel de la Madrid Hurtado, que imprimieron nuevas 

carater1sticas a lae pol1ticaa de desarrollo y a la 

orientación de la econom1a en ganar alª Cabe aaf\alar que en 

este periodo de transición, la pol1tica tecnológica no 

adquiri6, pese al auge econ6mico y después, al discurso de 

cambio estructural, la importancia necesaria para dar funda

mento a la transrormaci6~ de la planta productiva del pa1sª 
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En la ••QUnda parte, •• pr-entan la• te•i• y aedida• ele 

pol1tica econ6mica b&mica• de la actual adaini•traci6n del 

Presidente Carlos Salina• de Cort.ari que auatentan la 

or ientaci6n da la econo•1a hacia el w.odelo exportador. El 

an6liais del discurso aodernizador, de reforaa del Eatado, 

de inserci6n al mercado globaliaaclo y au traducci6n en 

t6rm.inoa del daaenvolvimiento de la econoala .. xicana nos 

servirAn para una mojor ccmprana16n de lo• r6pidoa y 

"sorprendentes" cambio• en la ••trateqia da daaarrollo da 

M6xico, aa1 como de raterancia para identificar los puntos 

da rompimiento con el llOdel.o de desarrollo precedente. En 

este sentido, la polltica tecnol6gica ha tomado un nuevo 

giro: el Estado traslada la ....,..idad d• iapulaar la 

uodarnizaci6n productiva al sector privado. 



l'RIJIDA l'ARTBI llL TIUUIBJ:TO llAC:U. 1JJI lllJSVO llODllLO DB 

DBBARROLLO 

El tr6nsito hacia el nuevo modelo de deaarrollo cubre dos 

etapa.a: 

a) El modelo monoexportador de petróleo y; 

b) El despeque del modelo exportador. 

La primera corresponde a una coyuntura internacional 

favorable que permi ti6 postergar el ajuste de las causas 

estructurales que hablan conducido a la crisis del modelo de 

desarrollo estabilizador. El incramento da los precios 

internacionales del petróleo acelar6 au explotaci6n, y loa 

recursos .obtenidos de la industria petrolera y la din6mica 

de desarrollo de la misma se convirtieron en el eje de la 

econom1a mexicana dentro del modelo econ6mico impulsado por 

l~ administración de L6pez Portillo. 

La crisis de 1982 puso en evidencia las deticiencias de este 

modelo; asimismo, condujo a un periodo do ajuste severo como 

marco a la estrategia de cambio estructural que contempló 

medidas como la reducción de la presencia del Estado en la 

econom1a a trav6s de recorta del gasto pQblico, raducci6n de 

subsidios y venta de empresas paraeatatales; la apertura de 

la econom1a mexicana, las poltticas de reconversión 
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industrial, la promoci6n de exportacione• no petroleras, 

especialmente de manufacturas, etc. 

Finalmente, esta primera parte concluye con un an6.liais de 

la pol1tica tecnol6gica de este periodo que pretende dar 

continuidad a lo expuesto en el aequndo capitulo y servir 

como pauta para ubicar su papel •n el nuevo •odelo de 

desarrol1o. 
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3.1 EL MODELO KONOEXPORTJU>OR DB PBTROLBO 

En 1976 la econom1a mexicana praaentaba una· erial• aavera 

marcada por un proceso intlaclonario creciente, un gran 

déficit del gasto pO.blico, daaequllibrio de la balanza de 

pagos acentuado por el peso de la deuda pO.blica externa; 

!actores que condujeron finalmente a la devaluación de la 

moneda de 12 .so a 19. 70 pesos por dólar el 31 de agosto de 

ese al\o. 

Entre los erectos inmediatos da la devaluación ae cuentan el 

incremento entre 20 y 60\ de los art1culoa de primera 

necesidad y de los insumos lndustrialea, la tuga da 

capitales y la reducción del volumen de la producción 

manufacturera que registró un decrecimiento en el aegundo 

semestre de -o. 4 \. 



En ••t• contexto, M6xico auscrlbi6 un convenio de Facilidad 

Ampliada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), vigente 

de 1977 a 1979, mismo que condujo a una pol1tica de ajuste 

del desequilibrio externo entre cuyas metas sobresalen: al 

d6ficit del sector público deb1a pasar de 6.5\ del PIB en 

1977 a 4\ para 1978 y de s6lo 2.5\ en 1979; en tanto que la 

emio16n de billetes como proporción de las reoervaa 

internaciolea deb1a representar el 1\, 2\ y cero para los 

mismos aftas. El endeudamiento del sector pQblico se 

limitarla a 3 mil millones do dólares por an.o. A excepción 

del primer ano en que ae cumplieron las aeta•, menea laa de 

endeudamiento (3.3 mil millones); en loa dos ültimos aftas 

6ataa no se cumplieron: el d6tlcit del ••ctor pQblico 

aacendl6 a 6.S\ dol PIB, la emisi6n primaria repre•ent6 el 

J. 6\ como proporci6n de la.a r•••rvas intenacionalos y el 

endeudamiento fue de J.S mil millones de d6lares para 1979 

(54). Asimismo, ae realiz6 una liberación parcial del 

comercio internacional y al papel del Estado coao agente 

econ6mico no se redujo como se eatableci6 en el Convenio, 

sino qua ae increment6 conaiderableaento. 

La coyuntura favorable del mercado petrolero internacional 

permitió a HAxico no aplicar las medldaa de ajuste aeftaladas 

por el FMI; loa ingresos por la venta de hidrocarburo• y el 

endeudamiento extorno permitieron financiar el desequilibrio 

externo y reactivar la econom1a. 

54 Ran6 Villarreal, op. cit., p. 392 (ver cuadro LX) 
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Deapuéa del embargo petrolero de 1973, instrumentado por la 

organizaci6n de Paises Exportadoras de Petr6leo (OPEP), el 

precio del petr6leo registró importantes incrementos de 2.10 

dólares por barril, a 11. 60 para 1974, a 23 para 1979 y 

hasta 40 d6lares por barril en 1980. Esta condici6n del 

mercado petrolero mundial di6 la paut~ al gobierno ••xicano 

para hacer del petróleo el eje de la econom1a nacional. 

A partir del 1977 y haata 1981, el PIB creció a un ritmo 

constante de 3.4, B.2, 9.2, 8.3 y 7.9, para eaos aftas. El 

responaable de este acalerado ritmo de creciaiento fue la 

industria petrolera que creció a una tasa de 19. l' entre 

1978 y 1981, 

"Las metaa del proqrama de PEMEX para el periodo 
1976-1982 se cumplieron con creces. La producción 
de petróleo crudo ae triplicó (2.7 mbd al final de 
1982), y la de ga• natural y petroqu1micoa se 
duplicó hasta alcanzar 4 mil millones de pies 
cO.bicos diario• y 10 millonea de toneladas 
anuales, respectivamente. HAxico recibió divisas 
por un total de 47 mil •illonea de d6laree 
producto de la exportación d• hidrocarburos y 
petroqu1micoa durante esos eeia anoa.R 55 

La dinAmica de lA industria patr6lera impactó al resto de la 

econoa1a a trav6s de la inver•i6n pO.blica ejercida por 

Potr6leos Hexicanoa (PEMEX) , la pol1tica de adqui•icione• de 

la empresa, los precios de insumos y energ6ticos 
~~~~~~~~~~ 

55 Gabriel sz6kely, "La crisia de lo• precios del petr6l•o" 
en Pablo Gonz4lez Casanova/H6ctor Aguilar Camin (coorda.), 
op. cit., pp. 240-241 



subsidiado•, el cambio en la compoaici6n d•l co .. rcio 

exterior del pa1s y el incremento da loa recur•o• riacal•• 

gracias a las exportaciones petroloraa. 

La inversi6n plll>lica ejercida en PEMEX en el periodo 1976-

1982 pas6 de 18. B a 37. 8\ con una tasa de crecimiento 

promodio anual de 28\, con relaci6n al total sector pllblico. 

Tan s6lo en 1979, PEMEX ejerció 224 200 millones de peso•, 

esto es, 40\: del gasto del sector paraeatatal sujeto a 

control presupuestal. Las grandes inversiones penaitieron 

rebasar las aetas de producci6n antas citadas, incrementar 

laa reservas probada• a 72 000 millonoa de barriles para 

1982 (quinto lugar mundial), ampliar la red de transporte 

tarreatre y mar1timo, aa1 como la red de poliductou y 

gaaeoductos. En a1ntaaia, el PXB de la industria petrolera 

se elev6 de 14 071.6 millonoa de pesou a precios da 1970 a 

34 073 millones. (56) 

El crecimiento de la industria petrolera signitic6 un 

mercado potencial para al desarrollo de actividades 

industriales. En este •antido, cabe destacar que entre 1978 

a 1980, el valor de las compra11 de PEMEX en equipo y 

materialea paa6 de 47 620 a 69 198 aillonea de peaoa, •• 

decir, el 76 y el 55\ da la inver11i6n anual de la aapreaa, 

respectivamente. 

56 Benjam1n Garc1a P&ez, La pol1tioa 4• bidrooarburoa en •1 
proo••o de reordenac16n econ6mica 1181•1982, M6xico, 1989, 
UNAH, pp. 93-94 
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•• obaerva que en proaedio, 50\ 
adqui11icion•• provienen del aercado 
mientra• que la diferencia es cubierta 
esfuerzo nacional ••• 

de laa 
externo 
por el 

"Una visi6n m.1.s minucioaa de las compras revela 
que en al total de las adquiaiciones hechas en el 
pa1a, tuber1a, auetancia• qu1micaa, herramientaa, 
refacciones y equipos de partorac16n aon los 
concepto• que causaron aayorea e9reao11: 60t en 
promedio anual, y entre loa importadores, la 
tuber1a, laa herramientaa, laa perforacionea y los 
equipos de perforaci6n y de compreai6n, fueron los 
bienes qua representaron la mAxima importancia: 
55\ en promedio.• 57 

Las industrias nacionales que ae vieron mayormente 

favorocidas fueron las rama• de la construcci6n y reparación 

de ma'quinaria, industrias matAlicaa bAsicaa, ~undici6n do 

hierro, bronce y la industria quimica. Cabe aet\alar que el 

sector industrial en au conjunto regiatr6 importantes 

niveles de crecimiento entre 1978 y 1981, 10.S, 11.2, 9.2 y 

8.6\, para eaoa anos. 

El r6.pido crecimiento de la induatria petrolera •• re!lej6 

en la estructura del comercio exterior. Las exportaciones 

petroleras elevaron su participación del 11.9t al 79\ de las 

exportaciones totales, en tanto que las exportaciones no 

petroleras se estancaron, incluidas las manutacturaras, y su 

participación se redujo dal 47.3\ a 17\ del total exportado. 

57 !bid ... , p. 92 
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Pese a que la• citra• anterior•• augloren un proceao 

avanzado de •petrolizaci6n" da la econom1a, en M6xico esta 

fenómeno no se presentó como an Venezuela y loa paises 

4rabes dando al pretr6leo repraaenta al 40-50\ del PIB. si 

bien en México al petróleo sOlo representaba el 7t del PIB 

en 1981, la dependencia da loa recurso• qenaradoa por la 

industria del petr61eo •• manifeat6 en otras &reas de la 

econom1a nacional: en 1981, doa terceras partea de loa 

bienes exportados correspondió al petr6leo, mismo que 

representaba al 50' de 10111 inqraaoa de divisas, su 

participaci6n an los ingreaoa totales del gobierno tederal 

•• incrementó de 8.9 a 36.St da 1976 a 1982, la participa

c16n del sector petrolero rapraaant6 al 39' del total de la 

deuda externa del sector pdblico en 1981. 

Loe anos de auge ocultaron loa problemas tundamentalea de la 

economia mexicana, permitiendo mantanar loa deaaquilibrioa y 

posponer las medidas de ajuate. Alentado por lo• crecientes 

ingresos del sector petrolero, el gobierno da L6pez Portillo 

posterg6 la polttica de saneamiento de las tinanzaa pQblicaa 

por la expanai6n acelerada del gasto ptlblico a partir del 

segundo semestre de 1977 hasta representar al 47.2' del PIB 

en 1981; la liberaci6n del comercio exterior tue daaplazada 

por el proceao da •racionalizaciOn• d• la protecc16n 

industrial, por el cual •l •iatama da protacciOn ae aantuvo 

alto toda vez que la au•tituc16n del parmiao previo por al 

arancel se realizó de tal terma que eate Qltimo· mantuviera 

104 



la •i•aa protección nominal que el poraiao; •• pa•pu110 al 

ajuate cambiarlo d• 1979 a 1982, ae1 como la reeatructura

c16n del sector productivo para una mayor integraci6n de la 

econom1a nacional. 

En el sector extorno nuevamente ae reflajar1an loa efectos 

de la crisis del modelo de monoexportaci6n da petróleo. Las 

causa• dol desequilibrio externo en el periodo 1981-1982, se 

pueden agrupar on tres categor1aa: 

a) Macroecon6micaa. - Crecimiento acelerado de la demanda 

a9re9ada (10.2,), sobravaluaciOn del tipo de callbio (32'! y 

aumento del d6ficit fi•cal (17,). 

b) Eatructuralas.- Inadecuada. pollticas da industri11l1z11-

ci6n y comercio exterior que condujeron a una excesiva 

protecci6n y a un sesgo antiexportador, aa1 como a una 

ineficiente articulac16n intrainduatrial e interaectorial. 

El resultado tue la desuetituci6n de i•portacionea, tenOmeno 

por el cual las importaciona• manutacturera• crocieron zaAs 

rApidamente que la producción industrial, y la 11onoexpor

taci6n petrolera. 

c) Internacionales.- Caida del precio internacional del 

patr6leo, elevaci6n de las tasaa de intor6a internacionales 

que aumentaron la carga de la deuda externa y la recesión de 

la econom1a mundial. 

105 



El modelo macroecon6mico se ba•6 en un creciaianto acelerado 

de la invers16n tanto pO.blica c01l0 privada, cuyo resultado 

tue el crecimiento da la demanda a9regada a una taaa 

promedio de 10' anual, en un r6q1--n caabiario ralativaaante 

estable, qua finalmente condujo a una aobrevaluaci6n del 

tipo da cambio de 32\ para 1981. ~s factor•• in••rto• en 

un contexto en el que la planta productiva ••xica.na no era 

capaz de satiatacer la creciente demanda interna, condujeron 

a un importante incremento da la• !aportaciones qua 

incidieron en el desequilibrio de la balanza de pago•, 

fundamentalmente de la balanza comercial aanutacturera. Loa 

ingre•o• petrolero• no ruaron auficiant•• para tinanciar el 

craciaiento acelerado ni para cubrir loa desequilibrio• 

externo y de finanzas pdblicoa. 
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A•1, la balanza comercial total pereaent6 en 1961 un d6f iclt 

cercano a loa 4 ail aillonea de d6lar••, producto del 

déficit comercial no petrolero que ascendió a 18 all 

millones da d6lares, en el que el pricipal responaabl• tu• 

al aector manufacturero (17 591 millonea); en tanto que el 

superávit de la balanza comercial petrolera alcanz6 un 110nto 

de 13 561 millonea de d6larea. Eata •1tuaci6n tu• 

caracter1atlca del periodo, en al cual el d6f lclt coaarcial 

ascendi6 a 15 946 millonea de d6larea (1976-1981), producto 

de un d6ficit comercial no petrolero da 45 545 millone• de 



dOlar•• trente al auper&vit de la balanza petrolera da 28 

59• aillon•• da dólar••· (58) 

El desequilibrio profundizarla al recurrir al 

endeudamiento externo como fuente de financiamiento al 

de•equilibrio comercial y de la inv•r•ione• pdblica• y 

privadae. La deuda pdblica externa paeó da 19 600 aillonea 

da d6larea en 1976 a 52 961 aillonea en 1981, increaant&n

doae a un ritmo auparior al 25' pro .. dio anual. Z.te rit•o 

de endaudamiantp fue factible por el exceso de liquidez del 

aercado financiero internacional y las bajaa tasas de 

inter6a, situación que cambió radicalaente entre 1979 y 1981 

cuando •• ra9iatraron iaportantaa alza• en laa taaaa de 

intar6a, para 1980 la taaa preferencial (Priae Rata) en 

Estados Unidos alcanz6 su mAximo hiat6rico 16t, mientras que 

la tasa Libor de Londres aacendió haata al 16.7t. (59) 

Esta aituac16n aument6 el peao de la deuda externa en la 

balanza de pagos. Loa pago• por concepto do •ervicio de la 

deuda •xterna e intereaea da amortizacionea) ••c•ndieron a 

46 119 millones de d6lar•a en el periodo 1976-1982, monto 

que aupara loa ingresos provinientea de las exportaclonea 

petroleras (32 453 millones da d6lares). Cabe seftalar que en 

58 Ren6 Villarreal, op. cit., p. 298 
59. Roea Mar1a Klr6n/Garm6.n . P6rez, L6pea Portillo, auc¡e y 
orlai• 4e UD aezenio, M6xlco, UNAM/Plaza y Vald6s, pp. 122-
123 (v•r cuadro V.l) 
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1980 y 1981, los ingresos petroleros Be destinaron a 

financiar el servicio de la deuda externa. 

Este circulo de la econom1a, por dem&s insostenible, se 

a9rav6 con los movimientos desfavorable• de capital de corto 

plazo. La fuga de capitales en 1981 alcanz6 un monto de 13 

mil millones de d6lares, ar\o en que el endeudamiento neto 

externo fue de 20 mil millones de d6laras. 
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La ca1da de los precios internacionales del petróleo vendr1a 

a dar la puntilla al modelo fallido de monoaxportaciOn 

petrolera. En 1981, loa pa1saa induatrializadoa 109raron 

revertir las tendencias al aumento del consumo y de los 

precios del petróleo, condlci6n que junto al auaento en la 

producci6n de loa productores independientes, la acuaulac16n 

de inventar los y la 11obreproducci6n de petróleo de Arabia 

Saudita, colapsaron el marcado petrolero. El 3 de junio de 

1981 México redujo el precio de au patr6leo a cuatro d6larao 

por barril, hecho qu• aunado a la reducci6n en el volumen de 

ventas tuVo un efecto iruaedianto an •l 9aato pdblico: el 

gobierno se vi6 obliqado a reducir en 4t aua ga•tos, lo qua 

equival1a a 90 mil millones de pesos, cifra iqual a lo que 

dejar1a de ingresar al pa1s por concepto de exportacionaa 

petroleras. 

En 1982 se agudizaron los desajuates econ6micoa y financia

ros, de tal suerte que los a1ntomas de la criaia •e hicieron 



presentes: estancamiento (-0.5' PIB), inflación (98.8\), 

aqudo desequilibrio externo, tuga de capitales (7 788 

lllillone• de dólares), moratoria en el paqo de la deuda 

externa en agosto de ese afta ante la esca•ez de divisas y al 

aqotamiento de la• reservas internacionales, y devaluaci6n 

del soo• en al tipo de cambio (de 25 a 150 pesos por dólar). 

Las continuas devaluaciones de 1982 incidieron en el 

comportamiento de la industria en goneral, provocando el 

aumento de la deuda externa privada, al encarecimiento de 

insumos, maquinaria y equipo importados y la incertidumbre 

del sector empresarial. Oespu6a de haber crecido a una tasa 

anual de 9.9\ en el periodo 1978-1981, la producción 

industrial sutri6 un decremento de -1.6\, siendo la 

conatrucci6n (-0.5') y la industria manufacturera (-2.9\), 

las mAs afectadoa. Asimismo, loa demás componentes de la 

demanda agregada se vieron igualmente afectados: el consumo 

total apenas creci6 1.2, frente al ritmo de 8.lt de los anos 

de auge; la inversión pQblica cay6 14.2 puntos porcentuales 

y la invarai6n privada aa redujo en -17.J\. (60) 

Por otra parte, en 1982 se revierte el comportamiento de las 

tranferencias netas de recuraoa, puea si en los dos afloa 

·anteriores entraban al pata recurso• equivalentes a 5.2\ y 

60 René Villarreal, op. cit., pp. 29•-295 
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6.9\ del PIB, respectivamente, eae ano el pala transfirió 

recursos al exterior equivalentes al 0.2\ del PIB. (61) 

El modelo de monoexportaci6n petrolera tocaba fondo. Habla 

mostrado su incapacidad para inducir la reestructuraci6n del 

aparato productivo y avanzar hacia la suatituci6n de bienes 

de capital, aa1 como hacia la exportación de manufacturas 

que sentaran las bases para un crecimiento econ6aico menos 

vulnerable por el desequilibrio externo. Por el contrario, 

6ste se agudizó ante el estancamiento de la producci6n 

manufacturera, al creciente dAficit comercial no petrolero, 

al sesgo antiexportador promovido por la ~obrevaluaci6n del 

tipo de cambio, el incremento acelerado de las importaciones 

trente al incotrolado crecimiento de la demanda agreqada, al 

que se responsabiliza del eot de este incremento, el peso de 

la deuda externa y la fuga da capitales. 
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Las debilidades del modelo monoexportador de petróleo se 

manifestaron drAsticamente. La aconom1a mexicana quedaba en 

estado de indefensión frente a las variaciones del aarcado 

petrolero internacional, incapaz de reactivar la din~mica de 

crecimiento anta la retracción de la producción, el proceso 

inflacionario y la fuga de capitales, ante la cual la 

nacionalizaci6n de la banca tue un dltimo y tard1o recurso. 

Un periodo de ajuste prolongado vendr1a a auatituirle como 

estrategia de desarrollo. 

61 Ibid.,,., p. 297 



3.2 LA ZSTRATEQIA DS •CAXJl:tO llBRUCTIJIU\L• Y U. DIUll'SOUS 

DZL KODZLO EXPORTADOR 

El modelo macroecon6mico impulsado por la ad.ministraci6n del 

Presidente Miguel de la Madrid, se caracteriza como un 

periodo de ajuste recesivo prolongado con intlaci6n y de 

reestructuración del comercio exterior del pata, producto 

del crecimiento de las exportaciones no petroleras. 

La propuesta del gobierno da Miguel de la Madrid para hacer 

trente a la crisis econ6mica de 1982 conaiati6 en dos 

proqra.mas, uno de reordenac16n económica y otro de cambio 

estruc~ural. La primara propueata conaiatla en un proqrama 

da ajuste dirigido a la reordenación da las f inanzau 

pdblicas y a la reactlvaci6n del crecimiento econ6mico; sin 

erubargo, este modelo de corto plazo se renovar ta 

continuamente hasta convertirse en la conatante del sexenio. 

El ajuste serla el marco de los procesos de cambio 

estructural como proyecto de mediano plazo. 
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El Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), fue 

el primero de una serie de programas de ajuste que tratar1an 

da responder a los desequilibrios continuos da la econom1a 

mexicana, a través de pol1ticas dirigidas al control de la 

inflacl6n, reducción del gasto püblico, control estricto de 

las finanzas püblicas y el mantenimiento de un margen 

subvaluatorio del peso en favor del sector exportador. Al 



PIRE, siguieron el Pacto da Aliento y crecimiento (PAC) y 

el Pacto de Solidaridad Econ6mica (PSB). 

El control de la inflaci6n y el abataiento de loa d6ficit• 

püblico y comercial, tuvieron alto• costo• en la econom1a. 

En 1983 1 el dAficit financiero del sector pOblico ae redujo 

de 17.6\ del PIB en 1982 a 8.9\ en 1983, el margen 

subvaluatorio del peao redund6 en un auparAvit comercial de 

13 soo millones de d6lares, se avanz6 en la apertura 

comercial y se abati6 la inflación en 18 puntos porcentuales 

(SO.S\); sin embargo, el PIB •• r.dujo en 5.3, respecto al 

de 1982, el sector industrial decrec16 -e .1\ y, dentro de 

61, las manufacturas •• redujeron en -7.Jt; la inversión 

fija bruta cay6 en -27.9\; la pQblica, -32.St y la privada, 

-24.5\; la demanda interna disminuyo en -10.7\, mientras el 

empleo dacreci6 -1.s' y al poder adquisitivo del salario 

medio cay6 -17.9,. (62) 
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Para 1984, se intent6 reactivar la econom1a mediante la 

expansión del qaato püblico y la desaceleración del ajuste 

del tipo de cambio. As1, en 1984 el PIB real creció J.7\; el 

sector industrial, 4.4,; la demanda interna, 4.6\; el gasto 

público, 4.Jt y el privado, 3.3,, y las exportaciones 

manufactureras crecieron 25.6\ respecto a 1983. 

62 Ibidem, pp. 426-427 



Sin e11bar90, la• medidas da reactivaci6n acon6mica tuvieron 

efecto• negativos en 1985: el d6ficit pdblico ae ubic6 en 

4.5 billones, aumentaron las presione• inflacionarias, se 

perdió el margen de subvaluaci6n del tipo de cambio, 

disminuyeron las reservas internacionales y se protundiz6 el 

déficit en cuenta corriente.. E•te shock interno fue 

atribuido a •errores de instrumentaci6n•, en virtud de una 

rApida reactivación de la econom1a, el re11urgimiento del 

déficit póblico y la lentitud en la liberac16n comercial. 

El ajuste en esta ocasión se dirigi6 a contraer el crédito 

con u~a pol1tica monetaria reatrictiva que au.ent6 el encaje 

legal, a la contracci6n del ga11to corriente del sector 

público, se promovi6 el ajuste del tipo de cambio, una mayor 

liberaci6p comercial a través de la reducci6n de las tarifas 

arancelarias y controles cuantitativo• a las importaciones. 

Al ajuste por "errores de instrum.antac16n" aiqu16 el shock 

petrolero de 1986. En julio de ••• afto el crudo mexicano de 

exportación lleg6 a su nivel úa bajo, 8. 6 d6lara11 por 

barril en promedio, por lo que dejaron de ingresar cerca de 

a 500 millones de d6lares, •ituac16n que aunada al hecho de 

qua en ose ano no se obtuvieron nuevos cr6ditog, condujo a 

la 1nstrumentaci6n de un proqrama de ajusta rocosivo basado 

en la contracci6n de la demanda agregada, devaluación del 

tipo de cambio en 140' y aumento de laa tasas de inter6a. 
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El PIB real diaminuy6 -3.B\, la inrlaci6n 11996 al 106t, •l 

déficit financiero represent6 al 16.3' del PIB y el dificit 

en cuenta corriente alcanz6 loa 1 270 millones de d6larea. 

El ahock externo aignl~ic6 recesión, in~laci6n y una 

devaluación real da mAa dei 30t. 

El PAC, se instrumentó como parte del Acuerdo au•crito con 

el FHI, cuyo objetivo era reactivar la econoa~a con 

estabilidad da precios. En 61 •• contemplaba el saneamiento 

de las t inanzas pO.bl leas, la roviai6n do las pol 1 ti ca a 

t iacal y monetar la, eatablecimiento da aecaniamos de 

contingencia ante posibles ca1daa del precJ.o del petróleo o 

incrementos en laa tasaa da inter4a internacional••· 

A principios de 1987, loa principales indicadoras aacrooco

n6micos registraron cierta majarla en virtud del incremento 

en los precios del potr6leo y la ranegociaci6n de la deuda 

externa. Se regiatr6 un auparAvit de la balanza comercial 

manufacturera. (37 millones da dólares), la.o reserva• 

internacionales alcanzaron •u aAxiao hiat6rico (13 ooo 

millones de d6laree), en tanto que la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) re9iatr6 Un r6pido crecimiento. 
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Sin embargo, este desarrollo aparentemente tavorablo ae di6 

en un contexto de raducci6n de las taaa• de inter6a (-8\:), 

deliz del tipo de cambio (5.1\) e incremento de loa nivela• 

inflacionarios (78.6l en el mea de octubre), que finalaente 



concidir1an con la contracci6n del mercado accionario en 

noviembre de 1987, mes on el cual la tuqa de capitales 

ascendi6 a J 500 millones de dólares. 

La intlaci6n alcanzó 159\ en 1987, por lo que ante la 

perspectiva de una hiperintlaci6n, se inetrument6 el PSE. 

Eata programa de ajuote detlacionario, basado en al acuerdo 

entre los sectores obrero, campesino, empresarial y 

gubernamental, se diriqi6, en un primer momento, a la 

revisión de los precios lideres del sector pO.blico 

(gasolina, electricidad, tel6tono, fertilizantes, etc.) , que 

registraron aumentos del 55 al 85'; so aju11t6 el salario 

m1nimo, el gasto püblico ae reduce al J' del PIB, se acelera 

la desincorporaci6n del sector paraeatatal y la liberación 

comercial, en tanto que en diciambre a• devalda el tipo de 

cambio controlado en 22\. 

En marzo se registró un cambio •n la diracci6n del PSE al 

optaraa por la congelación de loa precio• 11derea de la 

econom1n en lugar del sistema de indexaci6n abierta y 

automática mensual en base a la inflación esperada. 

En junio de 1988 la inflación se ubic6 en 2\ trente al 7\ 

del mes de noviembre de 1987, gracias al control estricto y 

generalizado do los precios y del tipo de cambio, y en el 

mea da julio la intlaci6n registró un crecimiento de sólo 
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1.7t, por lo que el 14 de aqo•to •• renov6 la concertaci6n 

bajo este mi11mo esquema. 

Inserto en este contexto de ajuate reca•ivo prolongado, aa 

di6 marcha al proyecto da cambio estructural cuyo• aapectoa 

mAs importantes se ret !eran a: 1) la raconverai6n 

industrial; 2) la reducci6n del •actor paraeatatal; J) la 

apertura comercial y; 4) el tomento a la• axportacionea no 

petroleras, todo ello bajo la t6nica del discurao de la 

modernizaci6n. 

•Modernizaci6n pol1tica y modarnizaciOn econ6aica 
ae han conjugado en M6xlco para impulaar caabio11 
estructural•• qua noa permiten vencer la crlsia y 
vivir con el tiempo da la hiatoria. En aataria 
econ6mica, la pol1tica aaquida en loa ültiaoa 
cuatro anos ha partido da una te.ala bAaica: para 
superar desequilibrios cuyoa or1genaa son de 
naturaleza estructural, •• neceaario articular 
medidas que reduzcan la ine•tabilidad económica y 
al costo social r••ultante• d• la criaie con 
accionas que ataquen aua causas da tondo. Ho puede 
haber crecimi•nto sostenido y proqreso social 
duradero que no daacancen en una econoala 
estructuralmente saneada y tortalecida.... A au 
vez, por ••r la inautioienoia 4• aborro, la falta 
4• aompetitivi4a4 y la 4Hi'1'1&1 4iatribuai6n 4•1 
inqraao la• oau••• d• fondo d• la oriai•, la• 
aacion•• de oaml>io ••truotural •• han oonoentra4o 
en la reor9aniaaoi6n 4•1 aeotor pC&blioo y la 
raoionalisaoi6n 4• la proteooi6n oom•roial.• 6J 

Los objetivos de la reconvarai6n industrial fueron ••ftaladoa 

en el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio 

6J Carlo11 Salinas de Gortari, •oi•curao pronunciado en la 
ceremonia inagural del seminario Cambio Estructural en 
México y el Mundo" en Cambio &atruotural en M.bioo y el 
Mundo, H6xico, 1987, SPP/FCE, p. 17 



Exterior (PRONAFICE), y a• diri9ieron bA•ica•ente a auperar 

las deticienciaa en la articulación intersectorlal con el 

fin de ampliar la integrac16n de cadenas productivas de 

bienes básicos como alimentos, vestido, calzado y 

medicamentos; impulsar el da11arrollo de la industria de 

insumos de amplia difusión como acero, vidrio, cemento y 

fertillzantoa dado su importante efecto directo • indirecto 

sobre la generación de empleo; 11e optó por la promoción 

selectiva de la industria da bienes do capital y por ol 

!omento de nuevas industrias da tacnolog1a de punta como la 

electrónica, la biotacnol091a y loa nuevos materiales; pero 

especialmente, se busco promover la• exportaciones no 

petroleras apoyando a induatria• competitivas como al aector 

automotor, petroqutmico y productos agroinduatrialas. 

Asimismo, se instrumentó un programa de apoyo a la aediana y 

pequena induatria en atanc16n al papel que daaampeftan en el 

desarrollo regional y en la generación de empleo, 

consistente en apoyos tinancieros dirigidos a loa problemas 

de avales y garanttas e impulaar las unionaa de cr6dito; se 

promueve su vinculación con las grandes empresas pQblicas y 

privadas a tin de generarlos mercados y tomentar su 

deaarr~llo tocnol6gico y mayor competitividad, ao1 como la 

orqanizaci6n do entidades interempresariales de la pequef\a 

induatria que les permitan realizar compras en coman o bien 

conaeguir mejores precios para auo productos. 
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Si bien la raconvarsi6n induatrial •• un proyocto de lar90 

plazo, an aste periodo dicho proceso no pudo darae con la 

celeridad deseada en virtud de la limitaci6n de recur11011 

para loa programas antes mencionados y por loa afectos de 

la11 pol1ticas recesivas que redundaron en la ca1da de la 

demanda interna, además do que al t'ronte externo ae vi6 

afectado por el aumento de las tasas de inter4s reales, el 

lento crecimiento de la econom1a mundial, el tortaleciaiento 

de medidas proteccionistas y el deterioro de los términos de 

intercambio .. 

Sin embargo, la instrumontaci6n parcial de eat• pr:oyecto 

indujo una mayor polarizaci6n del aparato productivo'~ Si ae 
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obaerva el comportamiento del PIB manufacturero ee advierte 

que entre 1981 y 1987 la producción dacraci6 -4\ a precios 

de 1980; sin embargo al desglosar por ramas dicho sector loa 

saldoa negativos no aparecen homog6neoa. La dnica ra•a 

manufacturera que mantuvo un crecimiento positivo tua 1a da 

alimantoa, bebida• y tabaco (9.2\), mientras que la• de 

mayores decrementos fueron laa de productos aat4licos, 

maquinaria y equipo (-26.7,), textiles, prendas de vestir y 

de cuero (-16.9t), y productos de madera (-9.5\). A partir 

de 1983, mejoraron su poaiciOn laa lnduliiltrias de papel, 

impronta e editoriales; sustancia• qu1micaa, derivados del 



petr6leo, productos de caucho y plAatico y productos 

minerales no metálicos. 64 

Por el lado del empleo, a excepci6n de la rama de alimentos, 

bebidas y tabaco, y la maquila de exportaci6n, este fue 

negativo en todas las rama.o manufacturera•: entre 1981. y 

1987 el total del empleo en la industria manufacturera 

decreció -7.1\, producto mas de la recosi6n que de procesos 

de roconversi6n industrial. 

Por su parte, la subvaluaci6n del peao y el aumento 

aelectivo de la producción se ha reflejado en el incremento 

de la exportación manufacturera no petrolera ni maquiladora. 

Mientras la exportación total creció 6.3\ entre 1987 y 1981 

y la pe~rolera disminuyó 40. 8\, la manutacturera creció 

269.6\ en ese periodo. 

"Es decir, en esta crisis no a toda la industria 
le ha ido tan mal o igual de mal. Al parecer hay 
una parte de ella que ha loqrado salir adelante, 
a.umentar sus oxportaciones y realizar procesos de 
reconversión que han redundado en un aumento de su 
productivid~d.. Sin duda que este ea un sector 
minoritario en cuanto al ndmero de empresas pero 
no despreciable en cuanto a au importancia en ol 
producto nacional, el empleo y sobre todo en la 
exportación. 

"Es decir, se da un proceso de polar izaci6n del 
aparato económico mayor que en etapas anteriores. 
Un fortalecimiento de carácter monopólico de la 

64 Enrique de la Garza Toledo, "Reconversión Industrial y 
polarización del aparato productivo" en Rosa Albina 
Ga~avito/Aguet1n Bolivar, K6xioo en 1a 46oada 4• 1o• 
oob•nta. La aodernisacl6n •D cifra•, México, 1990, UAM, pp. 
217-218 y 222 (ver cuadro VIl.3) 

119 



econom!a; una seqmantaci6n entre una minor ta de 
empresas que tienen posibilidades de remontar la 
crisis .•• La ausencia de un plan nacional de 
reconversión real no asegura que el soctor 
monopólico en proceso de modernizaci6n se 
convierta en el motor de salida de la criaia, 
puesto que los encadenamientos productivos entre 
sector dinámico y atrasado no se aseguran 
espontáneamente." 65 

Por el lado de la empresa ptlblica, deotaca el proceso de 

desincoporaci6n de empresas paraeatatalaa. La empresa 

pO.blica, como se apuntó en al capitulo dos, coadyuvó a 

generar un margen de subsidio en favor del capital privado y 

a consolidar el proceso de induDtrializaciOn, a la vez que 

ha servido como instrumento para el ejercicio de la rectorta 

del Estado y como promotor dol desarrollo. 

sin embargo, el crecimlonto del sector paraestatal no se dl6 

de manera sistemática y el Estado se encontró dueno do un 

conjunto por demAe diverso de .empresas, tldeicomlaoa y 

organismos descentralizados; de 12 ompresas con las que 

contaba en 1930, para 1950 el nQmaro ascendía a 158, 259 en 

1960, 491 en 1970, y en 1982 contaba 

' 
con 1,155: 107 

organismos deacentra1izadoa, 750 aapreaaa de participac16n 

estatal mayoritaria, 65 empresas da participaciOn minorita

ria y 2JJ fideicomisos. (66) 

65 Ibid .. , pp. 218 y 219 
66 Miguel Angel Romero/Luis M6ndaz, •t.a reestructuración de 
la industria paraestatal•, ibid .. , pp. 194-195 
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La crisis fren6 el anárquico crecimiento del sector 

paraestatal y puso de manifieato el gran rezago de sus 

precios y tarifas respecto al rosto de la econom1a, lo 

oneroso de 18 deuda externa de las m4a importantes, el caos 

en su administración, loa problemas de ineficiencia y escosa 

competitividad. 

La reestructuraci6n de la participaci6n del Estado en la 

industria parte do do& argumento& b&sicoa: 

• • • El primero aduce al carlcter no planeado do 
incorporaciones justificadas hi•t6ricamante, con 
baoe en la ida.a da qua una de la11 funcionas del 
estado era salvar empreaaa qua no hablan podido, 
por dlveroas causas, afrontar laa fuerzas del 
mercado. El segundo hace referencia a que el 
estado tenia presencia en actividades irrelevante& 
que lejos de contribuir a la cohesión y bUen 
funcionamiento del sector provocaron una 
dispers i6n de esfuerzos que terminan por hacerlo 
ineficaz. 

,.A aste par de argumentos so hnn agregado, en 
favor de la reestructuración, la orientación 
econ6roica del actual grupo gobernanta, 1011 
prop6eitos de eata ad.lninistraci6n en el sentido de 
reducir el déficit fiscal disminuyendo loa gaatos 
del gobierno, en eapacial las tranaferenciaa al 
sector paraestatal, las presiones emproaarialeo en 
un contexto de tuerta desconfianza hacia al estado 
y el impacto de las accionoo de privatización de 
empresas pOblicas desarrolladas en otros paises." 
67 
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Para la desincorporaci6n de empresas paraestatalos, se 

emplearon instrumentos como la venta de empresas que tienen 

67. Maria Amparo Casar/Wilson Peros, Bl Bata4o empreaario •D 
M6xioo1 ¿agotaJZLieDto o renovaoi6n1, México, 1988, Siglo XXI, 
p. 154 



viabilidad econ6aica y no eatAn ubicada• en lo• caapoa 

definido" da participación del Blatado; la liquidación de 

empresas que ya cumplieron au función, que no tienen 

viabilidad económica y cuya cancelaci6n no afecta la otarta; 

la transferencia a gobiernos estatales de empreaaa que a6lo 

tienen impacto regional y; l.a Luai6n de entidades cuya 

operaci6n int&<Jrada conviene por razones t6cnicas y 

econ6micaa. 
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Aai, bajo estas modalidades, para el mea de agosto de 1988 

el gobierno de Miguel de la Madrid había desincorporado 722 

entidades, por lo qua el &atado dej6 de participar en al 70' 

del total de empre•as que poaeia en 1982, lo que equivale al 

25t del valor de la producci6n y al 30' del •apleo de la 

industria manufacturera estatal. 

El Estado dej6 da tener pilrticipaci6n en loa mercado• de 

bebidas ain alcohol, productos aineral•• no aet611coa, 

textil de tibra11 blandaa, apara.toa alactrodom6sticoa, 

veh1culos automotores para msnoa de 10 personas, autopartes, 

productos tarmace6ticoa, petrcx¡ulalcoa aecundarioa y 

máquinas-herramienta. La producción manufacturera del Estado 

se concentra cada vez m6a on la producción de insumo• de u•o 

qenaralizado, algunos bienes de conauao maaivo y de capital; 

centr6ndose b6sicamente, al final del ••xanio en 6rea• coao 

petróleo y potroqu1mlca bAaica; siderurgia y minero-



m•talQrgica; equipo de tran•porte, bienes de capital; 

producci6n de tuberla, azo.car y fertilizantes. 68 

La reconvera16n industrial del &actor paraeatatal se dirigi6 

a la revisi6n de proyectos, redimanaionamiento de planta• y 

la reducción de subsidios; obteniendo resultadoa como el 

incremento de 134\ en el volumen exportado de la industria 

aiderOrgica en 1986 respecto da 1995 (856,000 tona.), para 

1.987 oe hab1a recuperado la autosuficiencia azucarera y se 

exportaba azo.car y derivados por un monto superior a 100 

millones do. d6lares, en tanto qua la dependencia de loa 

subsidios se redujo de 75\ a 10\; y en t6rmino• generales, 

se inducen con 6xito nuevo• proceso• tecnológicos en la 

construcci6n naval, de autopartea y maquinaria pe•ada. 
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La reducción de la presencia del Eatado en la aconomla tuvo 

pues en la deslncorporaci6n de ampresaa paraeatatales su 

mejor instrumento, y cuyo ritmo tua marcado por las 

necesidades de saneamiento de las finanzas pQblicas. 

Junto a estos doa procesos de cambio estructural, ae desa

rrollan otros dos 1ntimamente vinculados: la racionalizaci6n 

de la protección comercial y el tomento a las exportaciones 

que, como se mencionó anteriormente, tambi6n se apoya en ol 

proceao da reconversión industrial. La pol1tica de 

racionaliza~i6n del proteccionismo consistió en: 

68 Xbi4aa, pp. 172-175 



estimular la capacidad competitiva da la 
industria nacional a incorporar al proceao 
productivo in•umoa y bienaa con un precio 
internacional que estimule, una vez transformados 
en mercanc1as, sus vantaa al exterior. Destacan en 
este mismo punto otras aedidaa como el 11.Argen de 
aubvaluaci6n del tipo de cambio (7.5 en 1984, 6.B 
en 1985, 24.4 en 1986 y 18.5 en 1987), que a la 
vez qua estimula la• exportacionaa ea un aedio do 
protecci6n JIAs general y eficiente. Asimisao, se 
encuentran al ingreso y negociacione• en el GAT'l', 
las negociaciones comercialea internacionalea, al 
fomento tiscal a la• exportaciones no petrolera.a y 
el impulso a las franjas fronteriza• y zonas 
libres." 69 

La politica comercial del oexenio estuvo normada por el Plan 

Nacional ·de Desarrollo, el Programa Nacional de Fomento 

Induatrial y Comercio Exterior y el Proqraaa Integral de 

Fomento a laa EXportacionea, en lo• cualea ae opt6 por un 
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proceso gradual de apertura econ6aica, y ae diriqi6 a 

eliminar el permiso previo de lmportaci6n y a adecuar el 

nivel arancelario para favorecer el nivel cuantitativo de 

protección, torta.lacar los i119reaoa qu.bernamentale11 y 

procurar una mayor diaponibilidad da bienea. 

En 1983 se sustltuy6 al peraiao pr•vio por el arancel, en 

1986 se inici6 la reducci6n de la dispera16n arancelaria de 

16 a S niveles que oscilan entre o y 20t, y en 1987 •• 

eliminaron loa precios oficial•• de iaportaci6n. 

69 Ren6 Villarreal, op. ait., p. 302 



Para 1988, •• hablan eliminado loa peraiaoa de importación, 

sólo 329 fraccionaa de la Tarifa dol Impuesto General de 

Importación est&n sujetas a control cuantitativo trente a 

las e,oos sujetas en 1983, el arancel promedio es de 6.5\, 

uno de los más bajos del mundo, se mantiene el tipo de 

cambio, el cual pierde el grado de aubvaluaci6n qua 

anteriormente compensaba la deaprotecci6n arancelaria. 

La apertura comercial en México corrió paralela al deapeque 

del modelo exportador. A partir de 1982, las exportaciones 

no pctrolerao, especialmente las manufactureras, comienzan a 

incrementarse da ~anera significativa. 

Asi, mientras que en 1982 laa axportacionaa de productos no 

petroleros representaba el 22\ del total exportado, y las 

manufacturas el 14\, para 1987 la participaci6n de esos 

rubros alcanza 58 y 48\, reapectivamente, eato es, laa 

exportaciones no petroleras se incrementaron 250\ en tanto 

que las exportaciones manufacturera• •• triplicaron, 

superando en 10.s' el valor de la• exportaciones potroleras 

y en un 60\ el monto de divisas generadas por el turismo, la 

maquila y lao exportaciones agropecuarias y axtractivas. 

AdemAs, cabe destacar el incremento proporcional de las 

exportaciones manufactureras frente al total de la 

producci6n del sector. En 1981 dichas exportaciones 

representaban el 9 .1\ del PIB manufacturero, en 1984 el 
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15.8,, 21.2\ an 1986 y 25.St para 1987, e• decir, •l ••acio 

antlexportador del modelo 11ustitutivo de b1.portacione11 ea 

superado (70). Asimismo, la partlcipaci6n da laa exportacio-

nea totales da México en al morcado mundial auaant6 da 1 a 

1.7t, 1o que revela una mayor capacidad competitiva. 

El auper6vit de la balanza comercial ea v16 favorecido por 

el despegue del modelo exportador y la reducci6n da laa 

importacionea, inducida por la recaa16n econ6•ica. El 

coeficiente de exportaciones paa6 de 9.lt en 1980 a 14.6\ an 

1987 •n tanto qua el coeficiente de importacionea cay6 da 

14.3\ a e.4\: para esos miamos anoa. En 1987, el •Uper&vit 

comercial alcanzo lo• 8,433.3 •illonea de d6larea. 

sin embargo, no ae debe perder de vi11ta que el éxito del 

modelo exportador tue favorecido por ractorea que no podr4n 

mantenerse sin mayorea co•to• en •l lar90 plazo: 

"- El incremento en exportaciones manufactureras 
ea producto de la capacidad ocio•a y no de nuevaa 
inversiones. Capacidad ocioaa que ea producto a su 
vez del ajuate prolongado y receaivo durante el 
periodo. 

• • • una eubvaluaci6n del tipo de cambio ha 
r1uctuado entre el 20 y 30t durante el periodo, l~ 
que aignirica 'un incentivo o aubaidio ·iapl1cito 
al exportador e impueato al importador'. 

"- La baja en loa salarios realea que se han 
deteriorado casi a la mitad; hoy d1a el salario 
m1nimo mensual en MAxico ea cuatro vecea menor al 
de Taiwan. 
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70 Eduardo Gitli, "La dinAmica del coaercio exterior 
mexicano" en Rosa Albino Garavito/Augu•to Bol1var, op. oit., 
p. 169 (ver cuadro V.7) 



•- (El) apoyo otorqado a la polltica de tomanto a 
la• exportaciones, a trav•• d• proqraaas 
sactorialea (PRONAFICE, PROFIEX), aai como a los 
programas de tlnanciamionto de BANCOMEXT, y en 
especial los PITEX, pormi•oa de importaci6n 
temporal para la exportacl6n.• 71 

otros aapectoa qua muestran dabllidadea del modelo 

exportador 11e refieran a la concentración de loa productos 

exportados, el 62\ de las exportaciones aanufacturaraa astAn 

concentradas an a6lo 16 articulo•, da loa cualea la 

industria automotriz, motora• y autopartaa •• raaponaabla de 

el J2t:, las empresas trananaclonalaa tienen una •lavada 

participaci6n en •l comercio da aanutacturaa, al 71t del 

incre~ento on las axportacionaa aatuvo liqada con alqQ.n tipo 

de inverai6n extranjera directa en tanto que en 1987 estas 

empresas participaron con el 54. 6' de laa exportaciones, 

mientras que el 64. 7\ da las exportacionaa mexicanas aa 

destinan al marcado norteamericano. (72) 

La• debilidadea del aodelo exportador debeñ'#conjugarae con 

loe reaultado• del ajusta race•ivo para hacer el balance da 

este periodo de transición. 

El ajuate receaivo incidi6 en la p6rdida da la producci6n y 

el freno al incremento da la capacidad productiva. El PIB de 

1987 era 2.6\ interior al da 1981 mientras que la poblaci6n 

creció a un ritmo da 2\ anual, por lo que el PIB per cApita 

71 Ren6 Villarreal, op. ait., p. 302-303 y 318 
72 Eduardo Gitli, op. ait., p. 160 
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se redujo en 10• en ase periodo. La pérdida del producto 

potencial, a• decir, si el PIB hubiera crecido a las taaa• 

hist6ricaa, aa estima en 45' para 1987 respecto a 1981. 

Además, al alto costo de la receai6n no redundó en al da 

caro objetivo de la admin1atrac16n da Miquel d• la Madrid: 

el control de la intlaci6n. Despu6s de abatir la intlaci6n 

en el periodo 1983-1985, esta alcanzó importantes niveles en 

1986 (105.7\) y a~enaz6 de hiperintlaci6n en 1987 (159.2\), 
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Por otra parte, 9ran parte del ahorro interno •• deatinO al 

pago de la deuda externa en datriaanto da lo• nivele• de 

invers16n. El hecho da que el pago del aorvicio de la deuda 

externa representara el 6' del PIB, •1gnitic6 que la taaa de 

inverai6n se haya reducido de 30t an 1981 a 18\ an 1987, lo 

que implica que la inverai6n per et.pita de esa at\o aaa 

similar a la de 1970. Tan s6lo en al periodo 1982-1986 •• 

estima que la transferencia nata de recursos al exterior, 

excluyendo la cuanta de capital de corto plazo y la da 

errores y omisiones, fue de aproximadamente da 31,000 

millones de d6larea. 

Sin embargo, el mayor coato dal ajuste se di6 an al 

deterioro de loa niveles de vida da la población a trav6a de 

su impacto en ol empleo, los salario•, el consumo par 

c6pita. 



Para 1987, 4.8 millones de persona• •• encontraban tuera del 

••ctor formal de la econom1a, en tanto que el ni val de 

ocupaci6n industrial apenas fue igual al de 1978, con lo que 

resulta que en 10 anos no se pudo avanzar en la generaci6n 

de empleoo dentro de la induatria. 

Las pol1ticas de ajuste resulta."i:"on regresiva• en la 

distribucl6n del ingreso. La participaciOn de loa aalarioa 

en el PIS descendi6 de 40.3\ en 1976 a 25.7\ en 1987. En 

1982, el salario mensual en M6xico era de 327 d6laraa, en 

1984 de 265 d6lares y para 1988 el salario mensual real era 

de 100 d6larea. 

El deterioro del salario se ratlej6 en la drA•tica calda del 

consumo P,er c&pita. En virtud de la p6rdida de la capacidad 

adquisitiva del aalario m1niao real (40\ para el urbano), an 

1986 se necesitaba un 40t m&a de inqre•o• para mantener el 

consumo de 1982, por lo qua el acceso a loa bienea bAsicos 

se va limitado por el aatancamiento del salario a1nimo qua 

intluye en el destino do loa ingreso• tamiliaree, adn de las 

clases medias y, por supueato, de loa estratos de la 

poblaci6n con ingresos menores al m1nimo. 

• • • El consumo familiar en la ciudad de H6xico 
confirma, aunque parcialmente, eata aituaci6n: el 
60\ redujo au ingesta de carnes y al 11\ lo 
cancel6; en lActeos, el 73\ la diaminuy6 y fue 
eliminada por el 7.5\; en pescado la diaminuy6 al 
50\ y el 6.7\ la suprimi6. El fan6meno ae presant6 
con estas magnitudes, entre marzo y junio de 1983. 
De esta fecha a junio de 1984 al 30\ de la 
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poblaci6n redujo su con•u.mo de carne y el 6.St lo 
anul6 y en pescado el 3.7\ lo restringió y el 6.5\ 
lo canceló." (73) 

El gasto social pasó de 6.9\ del PIB en 1978 a S.6t en 1988. 

Los gastos en salud se redujeron Jot en el per J..;xto 1982-

1986, el gasto en educación paa6 da representar al 9.2\ del 

gasto presupuestado a 3.4\ en 1987 y, la reducción del gasto 

destinado a la construcc16n de vivienda profundizó este 

problema: en 1986, 2 millones de tamiliaa carac1an de 

vivienda, 6.8 millones viv1an hacinados, era necesario 

reponer 2.9 millones de viviendas, 6.4 carec1an de toma de 

aqua; 5.3, de drenaje y 2.1 de instalación eléctrica. (74) 

Los elevados costos económicos y sociales del ajuste hac1an 

impostergable la reorientaci6n del modelo de desarrollo a 

fin de recuperar el crecimiento autosostenido quo permita 

elevar el empleo y el nivel de vida de población, disminuir 

la vulnerabilidad del sector externo y profundizar la 

modernización del aparato productivo, a.si como una 

articulación m~s eficiente do los sectores productivos. 

7J Eduardo Pérez/Miguel Angel Romero, "BAaicoa y m1nim0• de 
bienestar" en Rosa Albino Garavito/Augusto Bol1var, op. ait, 
p. 293 
74 Ibidam, pp. 297-300 
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J.3 LA POLITICA TECNOLOGICA DBL PIDlIODO DB TRANSICIOM 

El comün denominador de las pol1ticas tecnológicas de las 

administraciones de José L6poz Portillo y Miguel de la 

Madrid es el objetivo de disminuir la dependencia 

tecnol6gica del pais; si bien, por obvias razones de la 

situación económica nacional y de los fundamentos de la 

pol1tica económica general de cada adminiatraciOn, la 

plancaci6n del desarrollo tecnol6gico, adquiri6 particulari

dades especificas de la bonanza petrolera y la auoteridad. 

3.3.1 LOS OBJETZVOS DB LA POLXTX~ TSCHOLOOZCA 1976-1982 

La concepci6n basica de la pol1tica tecnol6qica de la 

administración del Presidente L6pez Portillo fue planteada 

en un documento básico de su campana electoral, en el cual 

se establece que: 

"En slntesis, el desarrollo cient1tico y 
tecnológico puede eer planeado porque· ea 
fundamentalJUente una actividad tinanciada por el 
Estado y desarrollada en gran parte por el sector 
pQblico y las instituciones de educación superior; 
además debe ser planeado porque utiliza recursos 
que deberán crecer muy rApidamente, si quiere 
lograrse en un tiempo razonable un desarrollo 
autónomo del pala, y, finalmente, debe ser 
planificado porque se trata de un olemento 
fundamental en la configuraci6n de la sociedad 
mexicana. 

•El Plan debe estar regido por tres objetivos 
fundamentales: 1) fortalecer y racionalizar el 
sistema cientlfico y tecnol6gico; 2) orientar la 

lll 



investigaci6n cientif'ica y tecnol6gica a la 
solución da loa problemas nacionales a modo de 
lograr un deaarrollo autónomo y con diatribuci6n 
equitativa del ingreao; J) acelerar el desarrollo 
del pala aplicando tecnologia• adecuadas, para lo 
cual requiere mejorar los procesos de bO.squcda, 
selecci6n, negociaci6n, adaptación y abaorciOn de 
tecnologias extranjeras; de generación de tecnolo
gias propias, as1 como de difusión y de extensión 
de las tacnolog1as di~poniblea." 75 

Estos principios fueron retomados en el Plan Global de 

Desarrollo, en ol que se consideraba a la politica tecno16-

gica como parte de la estrategia de desarrollo del empleo, 

en la cual la difusión de las innovaciones tecnol6gicas 

deberla incidir en la productividad y la capacitaci6n a 

trav6a da la vinculación de la tacnol091a con las 
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necesidades sociales y productivas del pa1s. 

El objetivo final de la pol1tica tecnol6gica era alcanzar la 

autod.oterminaci6n en la materia, entendida 6sta como •1a 

promoción de una capacidad nacional para generar, difundir y 

seleccionar, adaptar y aplicar el conocimiento ciant1f ico y 

t6cnico, congruentemente con las posibilidades y raqueri-

mientes de la estrategia de desarrollo eel'\alada", objetivo 

para el cual se plantearon las siguientes estratagiaa: a) 

fortalecer la inveatigaci6n b~sica; b) orientar la investi

gación aplicada y el desarrollo experimental a la solución 

do problemas prioritarios de alimentacl6n y enarg6~1cos y al 

logro de los m1nimoe de bieneatar en allaentaci6n, aalud, 

75 JesQs Reyes Horoles et. al. (redactores), Plan BAaioo 4• 
Gobierno 1976-1982, México, 1975, PRI, p. 169 



aducaci6n, sequridad social y vivienda; e) atender l'a 

tormaci6n y capacitación de recursos humanos, espacialmente 

en las .ireas de ingeniarla, !laica, qu!mica, biologla y 

matemáticas; d) fortalecer y promover los servicios 

ciont1f leos y tócnicos y la infraestructura para la 

investigación cient1fica; e) fortalecer la pol1ticas de 

trAnsferoncia de tecnologla a fin de apoyar la selccci6n y 

evaluación de tecnolog!as y; f) difundir masivamente 

int'ormaci6n accesible sobre ciencia y tecnologla para una 

mayor valoraciOn de las mismas por la poblaci6ne 76 

Entre las metas propuestas en el ·Plan Global de Desarrollo, 

sobreaalen: elevar el gasto nacional en ciencia y tecnoloq1a 

a ll del PIB para 1982, otorgar 17,&S• bacas para la 

formación de recursos humanos, lo qua representaba el 2ot de 

los requerimientos de personal de alto nivel, aa1 como 

t inanciar proyectos de generación de nuevos conocimientos 

cientlticoc y técnicos. 

El Proqrama Nacional de Ciencia y Tecnoloqla 1978-1982, 

elaborado antes que ol Plan Global, planteó como .3.reas 

prioritarias la producción de energéticos y alimentos, en 

apoyo a la industria petrolera y del sistema Alimentario 

Mexicano (SAM), aet como mejorar la salud pQblica y combatir 

el desempleo. La vinculación de loa centros de investigación 

76 SPP, Antoloqla d• la Planeaoi6n en lllxioo 192.7-1985. 
Plan•aoi6n Global y Bi•t•m.a Jtlaoional de Planeaoi6n 1980-
1112, M4xico, 1985, SPP/FCE, p. 144-147 
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con el sector productivo •e planta6 a trav6a d• loa 

programas de riesgo compartido, por loa qua laa eapreaaa 

interesadas aportar1an el sot del valor de la contrataci6n 

de aervicios de investigaci6n y desarrollo, aa1 como 

estudios da factibilidad qua analicen la posibilidad 

técnico-econ6mico para el uao de nuevas tecnoloq1a• de 

impacto social. 

Finalmente, el principal instrumento jur1dico que apoy6 la 

pol1tica tecnológica tue la Loy de Invenciones y Marcas de 

1976, que sustituy6 a la Ley de Propiedad Industrial, cuyas 

finalidades eran apoyar a loa inventores nacionalea, 

contribuir a reducir las importaciones y apoyar laa 

exportaciones, proteger al consuaidor e in.pulsar laa 

actividades de industria y comercio de loa nacionale•. 

Esta Ley praaent6 las siquientea innovacionea en relaci6n a 

su antecesora: 

1n·. 

1) La no-patentabilidad de loa proca•o• qu1micoa y tarmaceQ

ticos, las invenciones r•lacionadaa con la onerg1a nuclear y 

loa aparatos anti-contaminantes. Para eatca inventos se 

introduce la figura de los Certiticadoa da Invenci6n que 

permiten al inventor obtener regal1aa, paro carecen del 

derecho de explotación exlusiva. 

2) La duración de las patentes se reduce a 10 anos. 



3) La explotación del invento deb9r4 •f•ctuaraa dentro de un 

plazo de tres anos contados a partir da la axpadici6n de la 

patente, ei no, cualquier per•ona puede solicitar la 

oxpedici6n de una licencia obli9atoria. 

4) Las marcas pasan a constituir un elemento do persuaci6n 

m,¡_s qua de informaci6n, asimismo, su explotación ea 

requisito para evitar su caducidad y la vigencia del 

registro de una marca se redujo de 10 a cinco aftas. 

5) Toda marca de origen extranjero o cuya titularidad 

corresponda a una peraona t1aica o moral extranjero, 

destinada a amparar articulo• fabricado• en territorio 

nacional, deberA usarse vinculada a una marca originariamen-

te registrada en H6xico. 

6) Se faculta a la secretaria de Xnduatria y Comercio para 

imponer la obligación de usar una a6la aarca para todos 

aquellos productos o aervicioa de un mismo titular, 

destinados a un mismo tin, prohibir por razonas de inter6a 

pUblico el uso de doterminadas marcas en ciertos productos, 

conceder licencias obligatorias da marcas con el pago 

correspondiente de regal1as a su titular. 77 

77 Elaa Ma. del Socorro Mart1nez Galvez, AD'li•i• de la 
•olltioa Cientlfioa y Teono16qioa en X6xico, Tesis, México, 
1985, FCPyS-UNAM, pp. 69-70 
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La instrumentaci6n de la politica tecnol6qica eetuvo apoyada 

por la bonanza petrolera, paro taabi6n aesqada por la alama. 

As1, el gasto dol Gobierno Fedaal en I•D pas6 de repreaontar 

el 0.1\ del PIB en 1970 a 0.6t en 1978, y continuó 

evolucionando favorablemente al pasar de 2, 783 millones de 

dólares en 1979 a 3,954 para 1980; 4,672 an 1981 y 3,998 

millones para 1982, cuando la cri1s.la econOmica lleq6 a au 

nivel más alto; sin embargo, no aa alcanzó la aeta de 

destinar el l' del PIS. Por otra parte, el es~uerzo en I~D 

no se tradujo en una reducción da la importación de 

tecnolog1a, la propia din.Smica de la econom1a y la débil 

estructura cient1tico-tocnol6qica del pa1s, redundó en que 

el pa1s erogara en 1980 B,095.9 millones de dOlarea por este 

concepto. (78) 

Los "méritos" de esta pol1tica fueron ampliar la t'ormaci6n 

de recursos humanos a trav6s del proqrama de beca.a, ai bi•n 

el no.mero de personas dadicadas a I~D •• atl.n reducido, •e 

crearon importantes capacldadea técnlcaa en la industria 

energética: en 1982 M6xico contrataba nacional11ante el 61\ 

de la tecnol091a para la retinacl6n del petr6leo y el 40\ 

para el tratamiento de inorgAnicoa bAaicos, y el pa1a era ya 

prActicamente autosut !ciente en tacnolog!a de axploraci6n, 

explotación de recursos primarios, aa1 coao de servicios 

78 Franclaco R. Sa9aati/Cecilia Cook, •La ciencia y la 
tacnolog1a en All6rica Latina durante el decenio de loa 
ochenta" en Co•eroio bt•rior, vol. 37, no. 12, M6xlco, 
diciembre de 1987, p. 1012 
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t6cnicoa, operativos y de conatrucci6n de proceso•, •i bien 

continuaba siendo necesaria la lmportaci6n de equipo y 

tecnolog1a para al diseno de plantas energéticas, asimismo 

se realizaron avances importante en materia da geotermia. 

Estos logros se debieron a la concentraci6n de laa investi

gaciones y desarrollos del pa1s en las á.reas de petr61eo, 

gas y electricidad (9eneraci6n, transmic16n y distribución), 

sin que ae revirtiera el deainter4• del sector privado por 

la l'D y la dependencia tecnolóqica: en 1981 se importaba el 

94\ da mAqulnas herramienta, el 99\ de la maquinaria textil, 
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el ioot de las turbinas, el 47\ de la• bombas y comprGaores, 

el 34\ de la maquinaria y equipo el6ctrico, y el 25l de la 

maquinaria aqr1cola. El sector manutacturero realizaba entre 

el so y 90\ de las importacionea de tecnoloq1a, ain que 

estas importaciones significaran una transferencia et'ectiva 

de tecnolog1a, toda vez que de loa contratos registrados el 

60\ implicó el uso de marcas, en 55\: al suminiatro de 

conocimientos t6cnicos, on 40\ la asistencia t6cnica y a6lo 

en el 25\, el licienciamianto de patentes, con lo que queda 

de manifiesto que el prestigio asociado al uao de marcas ea 

la principal motivación para la importación de tecnolog1a 

del uoctor (79). En suma, la bonanza petrolera no radund6 en 

un desarrollo tecnológico armOnico ni revirtió lae 

det'iciencias estructurales. 

79 SPP, J\.Dtoloc¡ia da la 'Planeaoi6n •n •hioo 1917-1985. 
Ciencia y tecnoloc¡ia, alimentación y t'inanoiaaiento para el 
de•arrollo 1982-1985, Héxico, 1985, SPP/FCE, pp. 629-633 



3.3.1 LOS OBJl!TZVOS DB LA POLZTZCA TBCHOLOGZCA 1981-1988 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 ae sanala la 

importancia de la ciencia y la tecnologla en t6rminos del 

mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad y del 

empleo óptimo de los recursoa naturales y productivos del 

pala. Asimismo, el planteamiento de eetrateqiaa en la 

materia parte del reconocimiento de ciertos problem4a 

básicos para el desarrollo tacnol6qico del pala: 1) ol 

aislamionto de loe centros de actividad cient!tica del 

entorno que podr1a dar trascendencia pr6ctica a aua logros; 

2) la existencia de sectores productivo• completos cuya 

oporaclón depende de t6cnicaa importadas no adaptadas 

adecuadamante, aa1 como aectorea marginados que operan con 

tecnolog1as tradicionales, obaoleta11 y de baja productivi

dad; 3) la falta de capacidad et'ectiva para seleccionar, 

asimilar y adaptar tecnología extranjera; 4) la insuficien

cia da servicios de ingeniarla y consultoría y las 

deficiencias en el control de calidad, normalización y 

metroloq1a en ramas de bienes de consumo duradero y capital, 

aa1 como el limitado acceso de laa industrias pequeftas y 

medianas a estos servicios; 5) la concentraciOn geogrAtica y 

sectorial de las actividadee cient1ticaa; 6) la escaea 

contribuciOn de las empresa11 privadas y paraeatatalee al 

daaarrollo tacn~!6gico nacional y; 7) peae a que los 

recuraoa para las actividadaa ciant1tico-tacnol6gicaa 

provienen casi en au totalidad del sector pO.blico, no ha 
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existido una programac16n de las miaaas que la• oriente al 

loqro de objetivos nacionales. 

Con base en esta avaluaci6n, teniendo en cuanta la ••caaez 

de divisas, en el PND •• eatablecan como objativoa aumentar 

signiticativamante la autod.arminaci6n tecnológica; avanzar 

en el conocimiento de la realidad t!aica, bi6tica y aocial 

del pala; ofrecer aolucion•• clent1ticaa y t6cnica• a lo• 

problemas socialeu; coadyuvar al desarrollo regional y a la 

descentralizaci6n de las actividad&• prOductivas y; crear 

conciencia en la sociedad de la importancia da la ciencia y 

la tecnoloqia para al desarrollo aocio-acon6aico del pata. 

Para la consecuci6n d• tales objativoa, •• eatablocieron laa 

siguientes estrategias: 

Incrementar la capacidad de loa aqentea tecno16qicoa 

nacionales para idantiticar, aalaccionar, aai•ilar y adaptar 

los conocimientos qua ofrece •l marcado externo. 

- Promover la interacción de la inveatiqaciOn b4aica, la 

aplicada a la soluci6n da problemas de la planta productiva. 

- Mantener las condicione• de libertad de la creatividad de 

la comunidad cientitica, con la orientación da loa ••tuerzo• 

de investigación hacia 6reaa prioritariaae 

139 



- Fomentar el desarrollo tacnol6qico tanto de 109 aectorea 

tradicional•• que hacen uao int•n.ivo de aano de obra como 

de loa sectores modernos que emplean tacnol091aa intanaivaa 

en capital. 

- Distribuir de manera equilibrada loa recuraoa hwaanoa, 

materiales y t!nancieroa entre la invaatiqaci6n baaica, 

aplicada y tecnol6qica, a at'acto de que eatablea:can 

relaciones productivas y crezcan arm6nicamente. 

- Formar personal de alto nivel para el eector productivo y 

la inveatiqación en laa inmtitucionea nacional••, y recurrir 

a6lo en terma complementaria a laa axtranjaraa. 

- Adecuar los instrwnentos leqales, crediticioa, tiacalaa, 

comericales y laboralea, a tin da inducir una aayor demanda 

de tecnol091as generadas interna.mente y controlar y rec¡ular 

la• adquirida• en el exterior. 

- Descentralizar y orientar las actividad•• de 1nveatlqac16n 

hacia al mejor conocimiento de la problemAtica de cada 

región, y satisfacer aua requerimiento• d• ~raonal 

altamente calificado. 
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- Acentuar la importancia da la coapr••i6n d• la ciencia y 

la tecnolog1a •n todo• loa nivel•• educativo•. so 

Loa objetivos y eatrategias del PND, •• aapeciticaron en el 

proc;rama sectorial. En aqosto da 1984 •• aprob6 el Proqrama 

Nacional da Desarrollo Tecnol6glco y Cient1tico 1984-1988, 

en el cual ae establecen seia estrategias b4aicaa: 

1) El deBarrollo clent1tico y tecnol6gico ae conducirA sobre 

la base do esquomas de planaaci6n participativa de loa 

sectores p11blico, privado y social; y en conaideracionea 

sobre 10111 etectos econOmicoa y aocialea del cambio 

tacnol6gico, en espacial la deparMlancia de laa ra•a• 

productivas respecto al exterior, las ventaja• comparativas 

del pala para competir en loa mercadea internacionales, la 

complejidad del cambio a11tructural, y la po•ible evoluci6n 

de la• tacnoloq1a• empleada• en la• diferente• ramaa. 

2) Los instrumentos de polltica cient1Uca y tocnol6qica 

orientarAn la selecci6n da tecnoloq1a• maduras, nuevas o de 

punta del aparato productivo a efecto de alcanzar el 

desarrollo armónico de las diversas ramas, que tienda a una 

adecuada inte9raci6n vertical y horizontal de las miamaa, 

mejore la producci6n, la oferta de empleo y la balanza 

comercial del pa1s. 

80 Plan Nacional da Desarrollo 1183-1988, México, 1983, SPP, 
PP• 377-382 
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J) Las relaciones econ6micas con otros patsea •• realizar6n 

bajo los criterios de regulación del flujo de tecnologf.a 

importada, se incrementará la capacidad de negociaci6n de 

las empresas importadoras de tecnologta y orientar~ loa 

mecanismos de cooperación t6cnica y académica con organismos 

internacionales hacia acuerdos de intaréa de 1011 sectores 

académico y productivo nacionales. 

4) Incrementar el gasto nacional en ciencia y tecnologf.a 

bajo el criterio de qua la tasa de crecimiento global del 
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subsistema de investigación no exceda la tasa de formación 

de investigadoras "de calidad", aal como a trav6a de inducir 

una mayor participación de empresas pQ.blicaa, privadas y 

sociales en el tinanciamiento de proyoctoa de inveatigaci6n 

ligados a sus propias necesidades. 

5) Fomentar la formación de recurso• humanos de po•9rado a 

través de programas de becas e induciendo a las empresas del 

sector productivo a compartir la responsabilidad en la 

fonaaci6n de los especialistas que requieren. 

6) Fomentar la oferta y uso de servicios de información 

cientlfica y técnica. 81 

81 SPP, Proqram.a Nacional de Deearrollo Teanol6gioo y 
Ciontifico 19&•-1988, México, 1985, CONACYT, 19 PP-



La instrumentación de dichas estrategias se tradujo en el 

fortalecimiento de instrumento& tradicionales, tales como 

los incentivos fiscales y financieros relativos a la 

deduccci6n de gastos en I&O, desgravación de donaciones a 

institutos de lnvestigaciOn, y apoyo a trav6a de organismos 

de financiamiento para proyectos tecnol6gicoa mediante 

cr6ditos subsidiados, tales son loa caso& del Fondo Nacional 

de Equipamiento Industrial (FONEI), creado por el Banco de 

México, al Fondo Nacional de Estudios y Proyectos (FONEP), 

establecido por Nacional Financiera, y del Proqrama de 

Riesgo Compartido del CONACYT. 

El FONEI se inici6 en 1978 como un programa qua financia 

todas las etapas de desarrollo tecnol6gico, desde la 

experimentación en laboratorio hasta la puesta en marcha de 

la planta; sin embargo, es hasta 1983 cuando adquiere cierta 

importancia, y para el periodo 1985-1987 creci6 a una taoa 

real de 22\, habiéndose aprobado para ol 0.ltimo ano 700 

proyectos, con éxito considerable en lo comercial y técnico. 

Por au parte, el FONEP, se eapecializ6 en las tases de 

planiticaci6n y evaluación de proyectos, financiando 

estudios de factibilidad, proyectos de investigación y 

adaptación de tecnoloq1a y a firmas de ingenier1a y 

conaultor1A. FinAlmente, el Programa de Riesgo CompArtido, 

financia proyectos de infraestructura cient1fico-tecnol6gica 

nacional de empresas individuales o de programas conjuntos 

entre empresas y centros de investiqaci6n, a través de 
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cr6ditoa contingentes, a6lo ream.bolaables en caao de 6xito 

de loa proyectos, limitado por un presupuesto reducido de 

130,000 d6lares por proyecto. 82 

Asimismo, se desarrollaron programa• especial•• para 

vincular loa centros de inveati9aci6n con lo• sector•• 

productivos, entre los que daataca la creación en 1983 de la 

Dirección General de Desarrollo Tecnol6gico de la UHAH, 

transformada miSs tarde en el Centro para la Innovación 

Tecnol6qica (CIT), que bajo un modelo organizativo de una 

agencia de gestión, coordinaci6n, enlace y ejecución de 

proyecto•, se abocó a la detacci6n y eatructuraci6n d• 

proyecto• de investigac16n daaandadoa por la induatria a la 

Universidad, ademAa de brindar apoyo técnico y de organiza-

ci6n a los controa de inveatiqaci6n y a la• eapreaas 

solicitantes. Hasta 1988, el CIT promovió 135 contratos, d• 

los cuales aurqieron 12 innovaciones tecnol6qicas exitoaaa. 

En cuanto a las empresas pQblicaa, PEMEX y la CFE 

continuaron como lideres en innovación tecnológica a trav6s 

del Instituto Mexicano del Petróleo y del In•tituto de 

Investiqaciones Eléctricas, respectivamente. 

82 Eduardo White, •polltica• • in•trumentoa para el 
desarrollo de nuevas tecnolog1aa en Am.6rica La.tina• en 
Comercio bterior, vol. 39, no. 11, N6xico, noviembre d• 
1989, pp. 970-972 
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En contraate con otros paia•a latinoamericano• coao Braail y 

Argentina, en H•xico no se impulsaron programas aectorialea 

da desarrollo en áreas de alta tecnolog!a como la 

intormAtica o la electrónica, limitAndosa a un proqrama 

sectorial para la industria electr6nica cuyo mayor incentivo 

fue la protecci6n arance lar la y la licencia para importar 

equipos, sin exigir planes d• inteqraci6n, co•promisos de 

exportación o de desarrollo tecnol6gico con un alnimo de 

gastos del St de las ventas. 83 

cabe destacar que en al sexenio de Miquel de la Madrid •• 

leqisl6 de manera importante en a.atarla de ciencia y 

tocnologla. En 1982 se promulga la nueva Ley sobre el 

Control y Registro de la Tranater•ncia da Tacnoloc¡ila y •l 

Uso de Marcas y Patentes y, por primera vez, e•ta Ley cuenta 

con un Reglamento, publicado en el Diario Oticial el 25 de 

noviembre de ese mismo al\o; el 27 de dicioahre de 1984 se 

publicó la Ley para coordinar y Promover al oeaarrollo 

cient1t'ico y Tecnológico y, el JO de agosto de 1988, el 

Reglamento de la Ley de Invencionea y Harcas, entre laa 

disposiciones legales más importantes. 

La. aplicación da estos instrumentos, tinalmente •• encontra

rla no a6lo trento a loa problemas estructural•• de 

deticiencias de los sistemas educativo y productivo del 

pata, aino particularmente, trente a una qrave crisis 

SJ Xbid .. , pp. 975-976 
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económica que llevo a la reducción drAatica del presupuesto 

nacional en ciencia y tacnol091a: en 1984 se deatinaron a 

z¡o 1,698 millones de d6lares, equivalentes a o.66\ del PIB, 

para 1987 esta proporción se redujo al 0.24\, ea decir, 662 

millones de d6lares (84). 

As!, la deseada autoderminaci6n tecnolOg lea tuvo que ser 

postergada ante la criais económica y el menor dinamismo de 

la industria, as! como, por ejemplo, ante la inauf iciancia 

del programa de formación de recursos humanos que, aün en 

1984, ano en que se destinó mayor presupuesto, el nümero de 

investigadores, ingenieros y t6cnicos dedicados a I'O a6lo 

ascendió a 18,847 trente a una poblaci6n de so millones de 

habitantes, y de los cualea a6lo 220 correspondieron al 

sector privado. El despegue del modelo exportador no fue lo 

suficientemente convincente para involucrar al sector 

productivo en la necesidad de impulsar el desarrollo 

tecnol6gico del pata; loa aubisidios, la subvaluaci6n del 

poso y al deterioro salarial fueron autlciantea para 

mantener el esquema. 

84 Ibidem, p. 968 

146 



8EQUJIDA PAllTBI EBTRUCTUJIACIOM DS Ull llUSVO MODllLO DB 

DESARROLLO 

Loa mecanismos propuestos por el Presidente Carlos Salinas 

de Gortari que conducen a un nuevo perfil del modelo de 

desarrollo, impulsado por la adm.inistraci6n anterior, cubren 

dos aspectos: la reforma del Estado y la modernizaci6n de la 

econom1a. 

El primer aspecto consiste en una propueata pol1tica del 

Ejecutivo, que a su vez sustenta la ideolog1a bajo la cual 

se realizan cambios importantes en la econom1a mexicana y en 

las termas de relación Estado-sociedad y Eatado-agentea 

productivoo. El segundo as~ecto implica la protundizaci6n de 

los cambios de la econom1a iniciados en la administraci6n 

anterior, con modalidades importantes: la convicc16n de la 

necesidad impostergable de revertir la exportaci6n de 

capitales al exterior y, la necesidad de incrementar el 

gasto social mediante un proqrama que se haqa carqo del 

deterioro de los nivele• de bioneatar y funcione como 

mocaniumo de contenci6n social frente las medidas do 

reeatructuracl6n económica y a la continuación de la 

pol1tica de contención salarial. 

147 



3.4 LOS PRINCIPIOS IDEOLOGIC08 DS La KODSIUIISACIOJI 

En loa primeros trea afta• de gobierno del Preaidente Carloa 

Salina•, lo• :momento• mA• daetacadoa en la praaentaci6n de 

la propuesta ideol6qica da la presente adminiatraci6n aon el 

Primer Informe de Gobierno el lo. de novieV1br• de 1989, y el 

discurso del Presidenta Salinas con motivo del 63 

aniversario del Partido Revolucio~ario Institucional el 4 da 

marzo de 1992. En el priaaro •• establecen loa tundamentoa 

de la llamada reforma del Estado, mientra• que en el aequndo 

se haca la prasantaci6n del liberaliamo social como el 

fundamento idel6qico del actual qobierno. 

Antes de abordar loa funda11entoa de la retoraa del Estado, 

cabe hacer menci6n da la naturaleza da dicha reforaa dentro 

de un aarco general. Al reapecto, Arnaldo C6rdova aeftala lo 

siquienta: 

"La reforma del Eatado como proca•o ininterrumpido 
de adacuaci6n de la repreaentatividad pol1tica do 
sus 6rganoa y de aus institucionea (•u permanente 
democratizaci6n) y da un continuo mejoraai•nto de 
su geati6n aocial y de loa aervicio• que preata a 
la aociedad, es un tema central de la teoria 
polltica del siglo XX y una •xi9encia que envuelve 
y penetra todos loa &mbi toa de la vida aocial en 
loa Qlti•os cuatro decenio•. S• pretende retor•ar 
al Eatado para hacerlo mejor y m4• le91timo en la 
vida aocial. Nunca ha a ido un proqraaa 
deaint11resado de lo• grupoa que gobiernan, loa 
cuales, por lo mismo, me oponen, en ocaaionea 
v•ladament• y, en otra•, de modo aanitieato, a loa 
proc11soa d• democratizaci6n del Eatado. Se trara, 
en todos loe caaoa, de una exigencia, abierta y 
beligerante, de la aociedad civil, cada vez úa 
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consciente de •u• derecho• y de su poder de 
daciai6n. 

•. • • Son •iempre la• nanit••tacionaa abierta• da 
la ciudadan1a a favor del cambio, y ú• •1 6stas 
eatAn m&a o menos coordinada• y organizadas, o 
incluso la beligerancia da grupos particularea que 
expresan repudio a loa gobierno• o militan por la 
aubverai6n del orden establecido, las motivaciones 
inmediataa do las iniciativa• da raforaa y, doade 
luego, al alcance con que se presentan o ae 
instrumentan. Entonces, por lo general, veaoa que 
son los miamoa qobiernoa los que proponen, en 
concreto, una reforma del Estado.• SS 

En M'xico esa maniteataci6n •aA• o meno• organizada" de la 

ciudadanía se preaent6 en laa aleccione• federales de 1988, 

cuando el.partido oficial apenas loqr6 la aayor1a absoluta y 

adquirieron mayor t'uarza loa partido• politice• de 

oposición, en un contexto de •avaro cueationaaiento sobre la 

legitimidad da los resultadoe electorale•. Esta •ituaci6n 

fue interpretada como respuesta al qrave deterioro del nivel 

de bienestar de la poblaci6n, producto del ajuste recaaivo. 

Ante· esta situaci6n, la protundizaci6n de la aodernizaci6n 

ocon6mica fue acampanada de una propue•ta pol1tica: la 

roforma del Estado basada, tundamental••nte, en la critica 

del Estado patrimonialiata, producto del modelo da 

daearrollo precedente, juatificada por los cambios que 

axpariment6 la aocledad mexicana y la nueva aituaci6n 

85 Arnaldo C6rdova, "La reforma del Estado. El Ejecutivo y 
el Legislativo" en Eduardo GonzAlez et. al., 116xiao1 la 
bdec¡uada de alternativa•, M'xlco, 1990, P'alcut,a,d de 
Econom1a-UNAM/CEPNA/ Ediciones d• Cultura Popular, p. 55 
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mundial, proponiendo adem.Aa nuevo• conc•ptom de .adarnidad y 

aoberanla. 

Para el Presidente Salinas, las razonas internas de mayor 

peso para promover la modernizaci6n del pa.1• y la ratoraa 

del Estado son la tranaformac16n alama da lA sociedad 

mexiczma del 1.lltimo cuarto de aiglo, qu• ha lllOdlt icado da 

ra1z la 1ndol• y AJDplitud da las demanda• de la población 

hacia el aparato estatal. Dicha transtormaci6n •• producto 

de la dinAmica damoqratica, la vaata urbanizaci6n, el 

agotamiento del modelo general da desarrollo y el 

consecuente cambio en la articulac16n da la• fuerza• 

sociales bAaicaa; todo ello aunado a la peraanencia da 

rezagos socialea, aqudizadoa por la cri•i• econ6mica y 

distribuidos principalmente en el caapo, laa comunidades 

ind1genaa y la• colonia• popularea de laa grandes urbea. 86 
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Ante eiata nueva condici6n, at\n en un contexto econOm.ico 

favorable, la eticiancia de1 Eatado para hacer frente a laa 

demandas sociales estarla on entredicho. "No •6lo por la 

complejidad de la demanda y el crecimiento poco ordenado del 

aparato estatal, aino porque la concapci6n proveedora, 

exclusiva del Estado as de suyo inhibitoria du la• tuerzas 

organizadas de la sociedad. Dos consecuencias so siguen: 

rigidizaci6n ante el cambio (paraiizaci6n anto la urgencia), 

86 Carlos Salinas do Gortari, "Reto~do al E•tado• en 
Héctor Aguilar Cam1n, Nexo•, No. 148, M6xico, abril da 1990, 
pp. 27-28 



y escasa capacidad da convocatoria colectiva hacia un •i••O 

tin da inter6a nacional ••• • 87 

Paralela a esta circunstancia, •• deaarrolla la tranatorw.a-

ción de las relacione• pol1ticaa y econ6micaa aundiales, la 

cual ea advertida como el r6pido desplazamiento de la 

contiqurac16n pol1tica, militar y econ6mica bipolar por otra 

menos predecible, multipolar, altAlll•nt• competitiva, tecno-

16qicamente revolucionaria, y con gran capacidad para 

afectar el desarrollo da todos loa pa1aea. 

En esto contexto, la modanizac16n ha de entenderae como el 

imperativo da modificar la fonia da organizaci6n del pa1s 

para producir riqueza y blene•tar, y para diatribuirla 

equitativamente, a111 como la neceaidad de incrementar al 

peso del ciudadano y de la• organizaciones •ocial•• en la 
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conducción del Estado, con el tin dltimo de afirmar nuestra 

soberan1a, la cual es definida como "la facultad de la 

organización pol1tica de loa mexicano• de conducir, por 

nosotros mismos, el cambio de nuestra vida pOblica, entre 

las damas naciones del mundo". 88 

Esta concepción conduce, dentro de la propuesta ideológica 

del Ejecutivo, a la reflexión •obre el papel del Estado: 

87. Ibid .. , p. 28 
88 Carlos Salinas de Gortari, Prim•r Intorae 4e Gobierno, 
México, 1989, Presidencia de la RepObllca, pp. 9-10 



si la defensa de la aoberania ea proteger a 
los mexicanos frente a las pretencionea 
hegemónicas de otras naciones, ¿a quién protegemos 
dentro de nuestras fronteras? Por ello, aoberan1a 
y justicia, en el mundo modarno, se necesitan y •e 
complementan. Un Estado que no tiene capacidad 
para atender las demandas sociales fundamentales 
de su poblaci6n, tampoco tiene fortaleza para 
participar en la defensa cabal de la aobaran1a de 
la naci6n. Por eso el nacionalismo expresado en la 
Constitución no est6. asociado a un Estado 
crecientemente propietario, Bino a un Estado 
crecientemente justo." 89 

De esta forma, Carlos Salinas postula el regreso a loa 

ideales de democracia y justicia social de la Revolución 

Mexicana, contraria al inmovilismo y on ln qua reconoce el 

origen del Estado moderno mexicano. La justiticaciOn de 

dicho planteamiento se realiza on los aiquientes t'rminos: 

"Los ideales de loa constituyentes del 17 guardan 
viqencia y perduran porque definieron propOsitoa y 
no instrumentos r1gidoa; porque garantizaron 
derechos individuales y colectivoa y no doqmaa 
para condiciones que no pod1an imaginar. El Estado 
-propusieron- es la organizac16n pol1ticis de la 
Nación para defender su sobarania, su capacidad de 
autogobierne; es su garante de libertedee y al 
promotor del inter6s general. Hicieron del Estado 
un instrumento de la retorma de la econoa1a, 
siendo responsable por aquello que la NaciOn 
retandr1a bajo su dominio 'necesario para el 
desarrollo social•. LA condición da naceaidad 
inherente a ello es, sin duda, relativa a la 
circunstancia que antranta y, en consecuancia, no 
puede ser igual en toda aituaci6n ni •n todo 
tiempo. Por •ao, aer1a injustiticado aupon•r en 
los Constituyentes la creencia en el d1ctua de 
'más Estado', sin importar que tan ineticiente o 
injusto sea o qu6 tan d6bll aa muoatra para 
daf ender lis soberan1a anta loa ratos qua pr•aenta 
el mundo de hoy. Desde luaqo, lo• Conatituyentea 
tampoco concibieron un Estado evasor de 
responsabilidades, en retirada, ciego al lntar6a 
general por eficiente que tueae en la huida. 

89 Xbidam, pp. 14-15 
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Determinaron un Estado con fortaleza autlciente 
para det'ender la soberan1a y promover justicia, 
respetando la 1 ibertad. Nos legaron la 
responsabilidad, irrenunciable, a cada g•n•raci6n, 
de ver en cada circunstancia loa instrumento• para 
que sus objetivos se cumplan." 90 

Eota justificaci6n es el punto de partida para senalar que 

el Estado "propietario", cuyo papel se justitic6 en el 

contexto de rcconstrucci6n, despegue induatrial y promoci6n 

de la organización da la sociedad; agot6 eu capacidad para 

promover desarrollo y justicia social. La adminietraci6n del 

nQmero craciente de empresas paraeatataleo distrajo no 11010 

recursos financieros, oino también la atención polltica del 

gobierno de las necesidades sociales apremiantes (vivienda, 

agua potable, salud, alimentaci6n, medio ambiente, otc.). 

Sin omitir los aciertos da la intervención ••tatal que 

condujeron a cuatro décadas de crecimiento sostenido, el 

gigantismo estatal condujo tambl6n a la tormaci6n de 

clientelas de una minorla beneficiaria, a la aatixia de la 

iniciativa social al responsabilizar al E11tado, ca11i de 

manera exclusiva, de la geat16n de toda la oconoa1a, a la 

burocratizaci6n del poder politice y a la desatención de lao 

obligaciones conotitucionale11 y acon6micaa del Eatado ante 

las insuficionciaa del mercado y laa desiqualdade• aociales. 

90 Carlos Salinas de Gortari, "Reformando ••• ", op. oit., 
pp. 28-29 
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En este sentido, la deaincorporaciOn da empresas pdblicaa no 

estrat4qicas no significa renunciar a la rectorta acon6mica 

del Estado, pues la propiedad da empreaaa no •• condici6n 

Qnica da dicha funci6n, de la cual el Estado ae harA cargo a 

trav6s del u110 •ficienta de instrwaentoa tale• coao la 

pol1tica de gasto, ingreso, arancel••, precio• pQblicoa, 

subsidio• y las empreaas •strat6gica•, para determinar el 

rumbo del desarrollo. 

Entonces, la respuesta al agotaaicnto del Ee.tado propietario 

ea el Estado moderno, el cual a trav6s de la pro•oci6n de 

una econom1a m6s abierta a la inciativa y la inverai6n no 

estatal, la protacci6n da la• libertadas ind.ividuale• y la 

democrat1zac16n de la vida pol1tica del pa1s, sea capaz de 

realizar los objetivos de soberan1a y juaticla social. 
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La reforma d•l Eatado ae ampli6, como fundamento idaol69ico 

de la actual admlnlatraclOn, con el llamado libelariaao 

social. Bajo ••ta propueata ldeol6gica, al Ejecutivo Federal 

rechaza laa teais estatiataa por la• cual•• aa pretenden 

ignorar las tran•tormaciones mundiales y nacional•• que han 

dejado atrás al Estado excesivamente propietario, •xpanaivo 

con una burocracia creciente y erigido como actor ca•i Qnico 

de la· vida nacional; as1 como para descartar laa taaia 

neoliberallamo que exaltan el lndivlduallamo, rechazan toda 

intervencl6n eatatal en la vida acon6mica aln reparar an laa 

imperfeccionea del mercado y en la• daalgualdada• •ociale•. 



Frente al estatismo y al neoliberalismo, se preaenta al 

liberalismo social como opción para atender loa grandes 

temas nacionales: soberan1a, Estado, justicia oocial, 

libertades individuales, democracia, educación, ol campo, 

indiqonas. nivelos de bioneatar y nacionaliamo. 

Para al liberalismo social, la aoberanta ea al fundamento da 

los objetivos nacionales y; sin podor alterar nuaatra 

situaci6n geográfica ni aislarae de loa procesos de 

globallzaciOn de la econom1a mundial, se busca la diverslti

caciOn de lao relacionen internacionales dal pa1a para 

fortalecerlo pol1ticamente y acon6micaaante a trav6s d• la 

participación activa en las raqlonoa qua concentran la 

dinámica del crecimiento mundial. 
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Respecto al Estado, 1u1 mantienen t irmaa loa fundam.entoa de 

la r•torma dol Estado antea sal'\aladoa: un Eatado orientado a 

la satisfacci6n de las necesidades bA•icas de la poblaci6n, 

con capacidad para regular las actividad&• econ6mica11 y 

promotor de la iniciativa social. Por su parte, en 1011 

objetivos de justicia cocial oe rechaza el paternaliemo y el 

populismo, ofreciendo como alternativa programas sociales 

que respeten la iniciativa y promuevan la participación de 

la comunidad, sin burocratiamo ni cargae tiscalaa. La 

juaticia social constituye un compromiso explicito qua debo 

promoverse paralelamente al crecimiento económico. 



Para ol liberalismo social, el ejercicio de la• libertades 

individuales requiere de baaaa materiales justas y se 

propone recuperar el valor moral del individuo y de la 

comunidad. En el mismo sentido, la democracia rebasa la 

estructura jur1dica en materia electoral, para incluir 

dentro de esta concepci6n un sistema fundado en el constante 

mejoramiento econ6mico, aocial y cultural del pueblo, 

ampliando las oportunidades de bienestar y fomentando la 

cohesión social con respeto a la voluntad do loo individuos 

y a la autonom1a do auo organizacionee. 

Por su parte, la aducaclón es concebida como parta 

fundamental del desarrollo integral del pala, deacentrali

zando el sistema educativo naclono.l, ampliando la libertad 

para educar y la participaciOn de la •ociedad y promoviendo 

una educación con calidad para fortalecerla como •odio de 

movilidad social. 
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Para el campo, la "reforma de la Revoluci6n•, asume el, 

reconocimiento constitucional del ejido y la comunidad, deja 

la visiOn patarnallata por un apoyo basado en programas do 

tomento para el campesino. Asimismo, en cuanto a las 

comunidades ind1gonaa, 6ataa eon reconocida• como el 

auatento da la composición pluricultural de Htixico, por lo 

que la ley protege el desarrollo de sus lenguas, culturas, 

usos, costumbras y formas da organización. 



En cuanto a los niveles de bienestar, que contemplan 

alimentación, vivienda, salud y calidad de vida, el 

liberalismo social concibe la corresponsabilidad del Estado 

y la sociedad para superar los rezagos en esta materia, 

sienrlo compromiso del primero la prestación eficaz de loa 

servicios, con equidad y transparencia. 

Finalmente, el liberalismo social propone un nacionalismo 

que conserve su sentido histórico sin atarse a procedimien

tos del pasado, rechazando la versión que asocia al 

nacionalismo con Estados e~cluyentes y opresores que sirven 

de bandera a regionalismos desintegradores. 

"Nuestro nacionallemo es la defensa del interés 
nacional como hoy se requiere en Háxico y en el 
mundo en que vivimos: es abierto y activo frente 
al exterior, para proteger mejor lo propio; e11 
democrático y respeta la dignidad de las personas, 
para que todos cuenten en la defensa de la Nación; 
es tolerante, defensor de los derechos humanos y 
de las libertades y promotor de la justicia." 91 
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sin duda, la discusión del discurao ideológico de la actual 

administración en los planos de la interpretación del 

ideario de la Revolución Mexicana y de los hechos, resulta 

por demAs estimulante; sin embargo, reba&a las pretenciones 

de este trabajo, si bien la reseña que se hizo de él sera. 

91 Carlos Salinar. de Gortari, "Discurso pronunciado en el 63 
aniversario del Partido Revolucionario Institucional" en 
Carlos Payán Velver, Perfil 4a la Jorna4a, Ano e, no. 2687, 
México, 5 de marzo de 1992, p. 111 



retoaada po•tariorment• en la evaluación de •U proyecto 

econ6aico. 

3. 5 LA BSTRATBCJJ:A BCOlllOXICA 

El discurso ideol6gico de la adm.inistraci6n aaliniata tiene 

como fundamento el grave deterioro del bienestar social de 

la población. La pobreza se presenta como el reto social mAa 

importante del fin de siglo; tan s6lo en América Latina, la 

criais de la década de los ochenta dejó un saldo de 50 

millones de habitantes má.s que vieron sus niveles de vida 

reducirse a los de extreaa pobreza, al pasar de 136 millones 

a 183 millones al finalizar la d6cada. De esta cifra, el 50\ 

se distribuye entre Brasil y M6xico. 
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En nuestro pa1s, la población en condicione11 de pobreza 

extrema, es decir qua no sati•facen ni siquiera el 60\ de 

las necesidades que le podr1an dar un bienestar mlnimo, pas6 

de lJ.7 millones en 1981 a 17.3 aillonea para 1987; en tanto 

que considerando las personas que si bien satiaf acen mAs del 

60\ de sus necesidades aO.n no alcanzan los niveles m1nimos 

de bienestar, la pobreza en M6xico incluy6 a 32.1 millones 

de personas en 1981 y a 41.3 millones para 1987, por lo que 

nueve de cada diez mexicanos que se aftadieron a la población 

pasaron a formar parte de los pobres. 



Este cuadro, en a1 mismo dram6.tico se agudiza •i •e tienan 

en cuanta consideraciones del siguiente orden: 

- La participación de las remuneraciones salariales en al 

PIB ae redujo de 36' en 1980 a 28. 6t para 1986, cuando en 

las naciones de primer orden econ6mico dicha participación 

es mayor al 60\ desde hace m6s de cincuenta aftoa. 

- En 1970, el procentaje de la población econ6micam.ente 

activa (PEA) desempleada era de 3.B; en 1980, 6t; en 1985 

alcanzó a 14.7\; 12.1\ en 1988 y 10.2\ en 1989; en tanto que 

el salario m1nlmo real en eate Gltimo afto equivalia al 50.ll 

del salarlo m1nimo de 1970. En el campo, el problema se 

agudiza si se considera que loa precios reales de garant1a, 

en pesos de 1978, pasaron de J,000 pa11os por tonelada de 

arroz en 1980 a 1, 600 en 1988; de $8,000 a $4, 600 para el 

frijol; de $2,900 a $2,400 para el ma1z en esoa mismo aftoa. 

- Para 1988, 40\ de la población se encuentra por debajo de 

los mtnimos nutricionalee; la mortalidad infantil se ubica 

en 29 de cada mil, Indice mayor que en paises como 

Argentina, Costa Rica o Uruguay; la proporción da niftoa con 

bajo peso al nacer pas6 de 12 a 15\ entre 1983 y 1987, 

Indice auperior al de Brasil, Ecuador, Costa Rica o Chile; 

14 millones de mexicanos no tienen acceso a los servicios 

institucionales de salud; 8\ de la población mayor de 15 

159 



anos ea analfabeta; el déficit de vivienda• •• ubic6 entre 6 

y 7 millones con lo que m.Aa de 18 aillona• da personas 

carecen de ellas o de cuartos adicionales. (92) 

As1, la recuperaci6n de los niveles de bienestar de la 

población y el crecimiento de la economia, se presentan como 

los objetivos de la pol1tica econ6mlca. Por tal motivo, el 6 

de diciembre de 1988 se crea la Comiai6n del Programa 

Nacional de Solidaridad, que tiene como objetivos mejorar 

las condiciones de vida de los grupos campesinos, indigenas 

y colonos populares; promover el desarrollo regional 

equilibrado y crear condiciones para el mejoramiento 

productivo de los niveles de vida de la poblaci6n; promover 

y fortalecer la participaci6n de las orqanizacionea socialeo 

y de las autoridade localea. Este Programa, en términos 

fu~cionales, constituye un intrumento de pol1tica econOmica 

de contenci6n social que permita llevar a cabo transforma

ciones más profundas de las estructuras económicas del pa1s. 
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En este sentido, el programa. econOmico del actual gobierno 

presenta como metas dentro del Plan Nacional da Desarrollo 

el crecimiento de la econom1a a un nivel del 6t anual hacia 

el tln de la administración y la consolidación de la 

estabilidad econ6mica, es decir, reducir la inflación a 

niveles cercanos al de nuestros principales socios 

92 Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, 
El combate a la pobre•&, México, 2a. cd., 1991, El Nacional, 
pp. 19-57 
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comercialeS, estimada en 5\ anual, que contribuya a la 

estabilidad cambiarla en un marco de equilibrio en la 

balanza de pagos. Estas metas deben traducirse en al 

abatimiento del desempleo y subempleo, en una dlatribuci6n 

m6.a justa del ingreso y en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la poblaciOn. 

Para tales efectos, se ha diaeftado una estrategia que 

contempla tres aspectos: 1) la estabilizaciOn continua de la 

econom1a; 2) la ampllacl6n de la disponibilidad de recursos 

para la inversión productiva y; J) la modernizaci6n 

económica entendida como lo. adaptación de la estructura 

económica las nuevas condicionas del pa1s y a las 

tendencias mundiales. 93 

En el primer aspecto se contemplan la roducci6n de la 

inflación, la disciplina fiscal, el control monetario, la 

apertura comercial y el mecanismo de concertación entre loa 

sectores productivos y el gobierno, el cual •• ha traducido 

en el Pacto para la Estabilidad y crecimiento Econ6mico, 

contlnuaci6n de los pactos económicos de la anterior 

administraci6n. 

En cuanto a la mayor disponibilidad de recursos, se presentó 

como meta disminuir la transferencia neta de recursos al 

9J Plan Nacional de D••arrollo 1989-1194, México, 1989, 
Secretaria de Programaci6n y Presupuesto, p. 57 



exterior equivalente al 7' dal PIB a 2t an proaedio para al 

sexenio, as1 como el incremento da la tasa de ahorro 

interno. Estos objetivos incluyeron coao condici6n sine qua 

non la reneqociaci6n de la deuda axtarna. 

Respecto a la modernlzaci6n, se propone la eapecialización 

de la economla en las Areas an qua •somos a4a ariciantes• a 

fin de incrementar la competitividad del aparato productivo 

frente al exterior. Para ello se contempla el 

establecimiento da reqlas económicas claras para alentar la 

inversión productiva, objetivo que ae traducir1a en el nuevo 

reglamento para la inversión extranjera y en la 

desregularizaci6n da la economla, contemplada an al Plan 

Nacional en las Areaa de pesca, turismo, industria y 

comercio exterior, as! como la neceaidad de promover una 

nueva organizac16n del trabajo, nuevas rorlZlAa da asociación 

para la producci6n e impulsar la innovaci6n y adaptación de 

tecnolog1a. En esta sentido, al Plan Nacional d• Desarrollo 

estipula como mAxima. mayor productividad y eticiancia. 
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En relación al campo, la estrategia da aodernizaci6n 

contempla el incremento de la productividad del agro co•o 

apoyo a la competitividad de la econom1a¡ en tanto que 

respecto a la creación de infraestructura abre laa puertaa a 

la participaci6n del capital privado y enfatiza la 

importancia del desarrollo de los sectores petrolero, de 

electricidad, transportes y telecomunicaciones. 



El desarrollo de esta eatrateqia econ611ica impula6 

transformaciones importantes en al funcionamiento y 

estructuras de la econom1a mexicana que incluyen la 

reprivatizaci6n de la banca, la reforma fiecal y financiera, 

la reclasif icaci6n de loa petroqu1micos b&aicoa, la reforma 

de la Ley do Pesca que anula la excluoividad de las coopera

tivaa para explotar ocho especies, la reforma del reglamento 

para la inversión extranjera, la nuevas r•qlamantacione• 

las industrias maquiladora y automotriz, las 

negociaciones del tratado trilateral de libre comercio, la 

reforma del articulo 27 constitucional, entre las m&a 

destacadas. 

Estas reformas corresponden a un proyecto dirigido a 

promover la libaralizaci6n de la econom1a y su orientaci6n 

hacia el modelo exportador, bajo la teaia da la nece•idad da 

insertarse dentro de la aconom1a qlobal1zada, cuyo an61isia 

no se presenta m~s allA de las alabanzas al libre comercio y 

la alusión a las rápidas transformaciones tecnol6qicas de 

los sistemas de producción. 

La estrategia econ6mica ha alcanzado metas importantes en 

cuanto a la estabilizaci6n de la econom1a y a la 

roactlvaci6n del crecimiento económico. El ano de 1989 fue 

caliticado como el de transición del estancamiento al 

desarrollo gradual y sostenido, presentándose como objetivos 
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la conaolidaci6n de la eatabilidad de precioa, la creaci6n 

de ba••• para la recuperaci6n qradual de la econ'*1a, la 

reducci6n de la11 transferencia de recuraoa al exterior, la 

protecci6n dal aalario y del nivel da eapleo, el 

tortaleciaiento de lo• aacaniaao• da concartaci6n interno• y 

la raneqociaci6n de la deuda externa. Lo• aacani•aoa para 

alcanzar dicho• objetivo• tuaron al control estricto de las 

tinanzaa p<lblicas, allegar•• ingresoa pQblicoa coapatiblaa 

con las metas fiscales, qaato pdblico aod.erado dirigido, 

prioritariamente al gasto social y a loa sectores eatrat6-

gicos de la aconom1a, la apertura coaercial, la desregulari

zaci6n y promoc16n de la eficiencia productiva. 94 
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El balance del primer afto de gobierno del PreaidGnte Salinas 

se prasent6 en noviembre de 1989 en loa siguientes t6rminoa: 

la inflaci6n ae estim6 cercana a 20\, el PIB regiatr6 un 

crecimiento real da 2.s,, superior al 1.S\ previsto; la 

inverai6n privada creci6 B. 3\ en relaci6n al PJ:B en tanto 

que el consumo privado se incresent6 en 2.9\. Por au parte, 

de enero a agosto la producci6n industrial regietr6 un 

crecimiento del 6' respecto al mismo periodo de 1988, 

mientras que las remuneraciones de la industria 

manufacturera registraron un incremento real del 7. e\ y la 

masa salarial, 14.7\; sin embargo, los salarios mtnimos 

94 Xbi4em, pp. 56-57 



continuaron rezagados respecto al incremento de la 

inflaci6n. (95) 

En cuanto a la disciplina tiscal y las finanzas pdblicas, en 

el primer semestre el d6f icit financiero •• redujo en un 60\ 

roal repecto a 1988, gracias a la reducción de las taaaa de 

interés y a la renegoclacl6n de la deuda externa, que 

merecerá mención aparte. Por •u parte, en el alama periodo 

la recaudación del impuesto aobre la renta se increment6 en 

2Jt on tanto que •l superávit primario lo hizo en Jl\. 
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Respecto al sector externo, en julio de 1989 las exportacio

nes no petroleras se incrementaron B\ reapacto al mismo mea 

de 1988, en tanto que las importaciones mantuvieron indices 

elevados de crecimiento que tendieron a descender: de 50\ en 

enero a 14\: en el mes de julio. El super&vit comercial 

alcanz6 en julio un monto de 381 millones de d6lares. (96) 

Eatoa resulto?ldos generaron optimismo en loa circulos 

gubernamentales por el desarrollo del proqraaa de 

estabilización de la econom1a pero, sin duda, los resultados 

de las rondas de renegociaci6n de la deuda externa con la 

95 Presidencia de la RepO.blica, "Criterios Generales de 
Pol1tica Económica para 1990" en Co••rcio ZXt•rior, México, 
vol. 39., no. 12, diciembre de 1989, Bancomext, pp. 1096-
1098 
96 Carlos Salinao de Cortari, Prim•r Infora• de Gobierno, 
op. cit. p. JJ 
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banca comercial acreedora constituyeron el logro a&.s 

siqnif icativo de la recién iniciada adainiatraci6n. 

El problema de la transferencia da recurso• al exterior ~ue 

planteado desde la toma de poaeai6n del Preaidenta Salinas 

cuando seftal6 que la prioridad ya no era pagar sino volver a 

crecer y estableció los criterios bajo los cuales ordenó al 

Secretario de Hacienda y Cr~dito POblico iniciar el proceso 

de renegociaci6n del débito externo: 1) abatir la 

transferencia de recursos al exterior a fin de que la 

economia pueda crecer en forma sostenida; 2) la deuda 

histórica acumulada a la fecha deberlt. reducir au valor; J) 

los recursos nuevos que requiere al crecimiento sostenido 

del pata deberán estar asequrados por un horizonte 

sufucientemente largo que evite la incertiduabre de las 

renegociaciones anuales y; 4) deberA disminuir en el sexenio 

el valor real de la deuda y su proporción cada vez aenor 

respecto al producto interno. 97 

La importancia de la reducción de las transferencias netas 

al exterior se reaf irm6 frente a la comunidad internacional 

a través do la Carta Intención que el Gobierno de México 

firmó con el Fondo Monetario Internacional, como uno de los 

primeros pasos para obtener el apoyo de los organismos 

financieros internacionales (FMI y Banco Mundial), as1 coao 

97 Manuel Becerra Acosta, Uno m.6.• uno, año XII, Uo. J981, 
México, 2 de diciembre de 1988, pp. l y 6 



de los gobiernos de los principales paises acreedores (Club 

de Paris). En dicha carta, dada conocer el 11 de abril de 

1989, se establee la que la transferencia de recursos al 

exterior equivalente al 6t del PIB habla conducido al 

estancamiento do la economla y que el nuevo proqrama 

económico de Háxico, que previa el reinicio del crecimiento 

econ6mico, se habla elaborado en el contexto de una 

reducción signiticativa de las transferencia de recursos al 

exterior, de una disminución en la carga del servicio de la 

deuda y de la disponiblidad de recursos externos adicionales 

en términos multianuales, esto es, los objetivos de 

crecimiento económico no se lograrlan sino se reducla la 

transferencia de recursos a un 2' del PIB. 

El apoyo del FMI al programa económico de M6xico, aval en el 

proceso de renegociaciOn, se tradujo en un crédito por 4,135 

millones de dólares en un periodo de tres anos, al que se 

sumo el financiamiento por 1, 960 millones de dólares para 

1989 y un promedio de dos mil millones para el periodo 1990-

1992 por parte del Banco Mundial. 

La renegociaci6n mexicana fue apoyada por el Gobierno 

norteamericano, cuyo Secretario del Tesoro, Nicholaa erady, 

presentó en marzo de 1989 un plan para el tratamiento de la 

deuda de los paises en desarrollo en el que se reconocta 

abiertamente la necesidad de reducir las transferencias 

netas al exterior y proponta tres mecanismos: 1) recompra en 
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efectivo (buy-back) , por el cual el pal• deudor utiliza 

reaarvaa en efectivo, propia• o pr6•tamoa dal FMI y BN, para 

recomprar con descuento parta da •u deuda con loa bancoa 

acreedores; 2) conversi6n da deuda viaja con taaa de intar6a 

flotante en nueva con plazca aAa largo• y taaa tija, donde 

el paqo de intar6a debe aatar garantizado por alqün 

inatrumento financiero comerciable (bono• cupón cero) y; J) 

auatituc16n de deuda por invarai6n. 

En este contexto, el 19 de abril da 1989 se inic16 en Nueva 

York el proceso de renegociaci6n con los representante• da 

500 bancos comerciales acreedores, alama que concluy6 

formalmente el 4 de febrero de 1990 cuando •• firmó en el 

Palacio Nacional el acuerdo entre el Gobierno mexicano y la 

banca comercial acreedora. El paquete financiero 1989-1992 

entró en vigor el 28 de marzo de eae afto. 

En dicho proceso ae renegoc16 deuda ••xicana por un aonto de 

48, 231 millones de dólares, aujetoa al •iquiente .. no. de 

opcionea: 

i) canje de la deuda elegible por bono• de 
reducción de la deuda principal, cuyo valor 
nominal corresponde al 65 por ciento del valor 
original da la deuda; 

"ii) canje a la par de deuda elegible por bonos 
con una tasa de interés reducida a un nivel fijo 
de 6.25 por ciento, y 

"iii) mantenimiento de loa saldos vigente• de 
crédito y aportación en forma multianual de 
recursos frescos por un monto equivalente al 25 
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por ciento del saldo original a•ignado a eaa 
opción. Se acord6, aaiaia•o, que la contribución 
en dinero fresco pudiera hacerae en una o variaa 
de laa aiquientea maneraa: 

a) por medio de la adquiai6n de bonoa de dinero 
nuevo; 
b) participando en créditoa bancario• tradicio
nales; 
e) a través de un progama da repr6ataaoa al aector 
pO.blico; 
d) mediante el programa de financia•iento al 
comercio exterior. 98 

Los bonoa de reducción del principal y de la taaa de inter6s 

tienen un plazo de JO anos con amortización mediante un paqo 

a su vencimiento. Para la conatituci6n de garantlaa para 

estas opciones, se requirió un monto da 7,122 aillonea d• 

d6lar&s para el cual •• contó con tinanciaaianto del FMI 

(1,263.2 millones), el BH (2,010 •illone•), •l Exiabank de 

Japón (l,380.2 millones), la banca acreedora ( 1, 090 

millones)", y el resto tue financiado con recurso• propios. 

El Gobierno mexicano e•tim6 loa beneficio• de la 

renegociacl6n en loe siguientes t6rminos: 

- El monto nominal de la deuda externa total al J1 de marzo 

de 1990, 93 599 millones de dólares, ae reduce en 14,570 

millones de dólares: 6,820 por reducci6n de principal y 

7,750 por reducción impl1clta de las tasas de inter6a. 

98 Agust1n Carstens/Javier sala•, "El papel de la deuda 
externa en la econom1a mexicana en las dos Gltiaaa d6cadas" 
en Federico Rubli/Benito Solla, •6ziao hacia la 9lobali••
oi6n, México, 1992, Diana, p. 430 
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- El paqo anual de intereses •• reduce en 1,629 •illonea de 

d6larea en promedio de 1990 a 1994. 

- Se reciben recur•o• fresco• por 1,440 aillonaa d• dólares 

da 1990 11 1992. 

- Se difiere el paqo de principal en un proaad.io anual da 

2 1 154 aillonea de d6lares para el periodo 1990-1994. 

- La deuda queda saldada a su venciaiento (ano 2019) con la 

adquiaici6n de bono• cupón cero. 

- Se reduce la transferencia neta de recurso• al exterior en 

un promedio anual de 4, 071 aillonea de d6larea de 1990 a 

1994. (99) 

Loa resultados indirectos da la renegociaci6n de la deuda 

externa fueron la reducción de la• tasas de lnter6a 

dom6aticaa y la repatriaci6n de capitales cercana a J, ooo 

millones de d6larea. 

En este nuevo marco d• •confianza" por parte del capital 
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privado, la administraci6n aalinista protundiza en au 

proyecto de estabilizaci6n y crecimiento de la econom1a en 

1990. Para eae afto se mantienen loa objetivos de abatimiento 

99 SHCP, "La renegociación de la deuda externa de M6xico" en 
Coaeraio Exterior, México, vol. 40, no. 4, abril de 1990, p. 
368 



de la inflación y recuperacl6n gradual del crecimiento 

econ6mico, además de la ampliación de lo• recuraos para la 

inverai6n e incremento del bieneatar social. 

El impacto de la ranegociaci6n de la deuda externa peraiti6 

programar para ese ano un incremento de 14. 4 • real d• la 

inversión presupuestaria orientado hacia la creación da 

infraestructura y al gasto aocial, principalmente. La 

promoción de las exportacionea no petroleras y de la 

inversión extranjera, la modernización del sistema 

financiero a través de la liberalización de laa taaaa de 

intar6a y la aimpliticaci6n del encaje leqal, aa1 como el 

fortalecimiento del PECE, la disciplina fiscal y el 

incremento del ahorro interna, constituyeron laa principales 

lineas d~ acci6n para 1990. 

Loa resultados de dicha estrategia fueron bueno• en t6l"Wlinos 

de las finanzas peiblicas: al final del ano ae re9iatr6 un 

superAvit financiero presupueatal de 5 billon•a 125 .. il 

millonea de pesos gracias a un incremento real de 1B.2t en 

los inqresos presupueatales y la raducci6n real de 1.6\ en 

el gasto presupuestal, este Qltimo favorecido por el hecho 

de que el servicio de la deuda püblica pas6 dca representar 

17.6t del PIB en 1988, a 12.9t en 1989 y 10.4\ en 1990. El 

saneamiento de las finanzas pdblicas permitió que el qasto 
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social elevara 32.9t au participación en el 9aato proqraaa

ble, un incremento real de 12.9t reapecto a 1989. 100 

El crecimiento del PIB tue da 3.9\ respecto a 1989, que ae 

retlej6 en un incremento del 5.5\ de la producci6n 

industrial, la producci6n manufacturera ae incre-nt6 en 

5.2\, la industria de la conatrucc16n lo hizo en 7.7\, en 

tanto que el sector av1cola, ailvicola y pesquero creció 

J.41:; loa aervicioa, J.lt y la ainar!a, 3.2\. Seqdn 

eatimacionea del Banco da México, al empleo en el sector 

manutacturero se incrementó 1. J\, deatacando la industria 

maquiladora con una taaa anual da 7. St, y el nd.ero de 

atiliados al IHSS se. incrementó s. 5\, mientraa que las 

remuneraciones de la industria aanutacturera •• incre•enta-

ron 4.1\, si bien el aalario •1niao continu6 rezagado 

respecto a la inflaci6n. (101) 

Por su parte, la inversión tija total creci6 a una tasa real 

de 13.4\ frente a 6.Sl de 1989, la inversión privada se 

incremento 13. 6l y el coeticiente inver11i6n-PIB, 18. 9l, el 

mAa alto de los dltimoa cinco afta•, ~n tanto que el con•u•o 

craci6 4. 7\, en virtud de un incremento de 5.2, en el 

consumo privado. Esta recuperaci6n del dinamismo de la 

econom1a, se re!lej6 necesariamente •n los niveles intlacio-

narios: el incremento de la canasta Malea tue de Jl.6\ 

100 Carlos PayAn Velver, La Jornada, afto 7, No. 2420, 
H6xico, 6 de junio de 1991, p. 19 
101 Ibidem, No. 2368, 16 de abril de 1991, pp. 1 y 20 
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frente al 15.4t de 1989; la• mercanc1aa llbr•s, 20.2t trente 

a 10. Jt del ano anterior y los servicios libres, 36 .9t, 

apenas 2.6\ menos que en 1989. 

Por •U parte, el aector externo talll.bi6n reflej6 el dinamismo 

de la econom!a: las importaciones de bienes de con•u.mo 

aumentaron a una tasa da 44. 6\ y en total las compras al 

exterior sumaron 29,798 millon•• de d6lares frente a ventas 

por 26,773 millones de d6larea. La balanza da pagos regiatr6 

un déficit en cuenta corriente de 5,254 millones de d6lares, 

si bien registró un super.§vit en la cuenta de capital por 

B,849 millones de dólares. Finalmente, cabe deatacar qua las 

reaervaa internacionales del Banco d• M6xico .. 
incrementaron en J, 414. J millones de d6larea para alcanzar 

un monto 10,27J.8 millones. (102) 

Para 1991, el Gobierno de la Rapüblica aantuvo loa mis1:100 

objetivos de pol1tica econ6mica, proponi6ndoae reducir a la 

mitad los niveles inflacionario•, incrementar en 2. J' real 

el gasto programable y en 15. '' el gasto aocial, a la vez 

que previó un crecimiento del producto de 2.5 a 3,. (103) 

En es• ano, los resultados de la estrategia saliniata fueron 

un incremento del 3. 6\ del PIB, superior a lo previsto, 

102 Ibid. 
103 Presidencia de la RepQblica, •criterios Generalas de 
Pol1tica Económica para 1991• •n coa•roio azterior, H6xico, 
vol. 40 no. 12, diciembre da 1990, Bancomext, pp. 1218-1226 
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producto del incremento da la producci6n •n caai todo• lo• 

sectores: servicioa, 4.3,; aanutacturaro, 3.7t; bianea 

silv1colaa, agropacuarioa y 1>9aquaroa, 0.5t .. biala.a, la 

productividad por trabajador del ••ctor aanufacturaro se 

increment6 5.5,, en tanto que la• ramuneracionea del aactor 
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lo hicieron en 4. 5'. ( 104) 

Por su parte, el ndmero de aaequradoe del IHSS creci6 en 

5. 7\, si bien la taaa da desempleo abierto 11e mantuvo an 

2.7t de acuerdo a los indicadora• del Inatituto Nacional de 

Geoqraf1a y Estadistica (INEGI), en tanto el salarlo 

prom•dio de cotizacl6n en •l IHSS ae incraaant6 en 3\ en 

octubre de 1991 respecto al mismo mea de 1990. (105) 

Respecto a la inflaci6n, la canasta bAaica tuvo un 

incremento de 22.3\, auperior al· indice gen6ral de inflacl6n 

que fue de 18.8\ en 1991, por lo que no pudo alcanzar•a la 

meta para ese an.o. En cuanto a la• finanzas p11blicas, la 

disciplina fiscal obtuvo mRjores resultados: el superA.vit 

pdblico alcanz6 t5.5 billones de pesos, monto equivalente al 

1.8\ del PIB, al que contribuyeron lo• inqreaos por la venta 

de empresas paraestatalea, 12 billone• 981, 900 millones de 

pesos, los ingresos tributarloa no petrolero• que ae 

incrementaron en 5.2\ y alcanzaron un monto de 90 billones 

930, 800 millones de pesos. Estos resultados permitieron un 

104 Carlos Payán Velver, op. oit., a~o e, No. 2740, México, 
27 de abril de 1992, p. 38 
105 Xbidem, No. 2627, 21 de febrero de 1992, p. 37 



incremento del 27t de la inversi6n f1aica d•l sector 

pl1blico, destinada principalmente al fortaleci•iento de la 

planta productiva y al gasto social. Finalmente, cabe 

resaltar que el esfuerzo en la• tinanzas pQblicaa continuar6 

con la misma rigidez toda vez el servicio de la deuda 

externa aan resulta elevado: en 1991 el pago de los 

intereses de la deuda püblica fue por un monto de 48.5 

billones de pesos, equivalente al s.et del PIB, al bien esta 

propocci6n es considerada por la Secretaria de Hacienda como 

la mAs baja on una d6cada, y estimó el monto de la deuda 

externa neta en 60,806.6 millones de dólares. En cuanto al 

endeudamiento interno, su proporción en relaci6n al PIB pasó 

de 24.5\ en 1990 a 17.Jt en 1991 al ubica.rae en 149 billones 

499,100 millones de peso&. (106) 

Finalmente, en cuanto al sector externo de la econom1a, la 

balanza de pagos present6 un auper6vit de 18 mil millones de 

dólares, monto que permite hacer trente al d6!icit en cuenta 

corriente, en tanto que las exportaciones no petroleras 

crecieron a un ritmo de 14\ anual. Al final de 1991, M6xico 

contaba con reservas por 16,153 millones de d6larea. 

Para 1992, la pol 1tica antlinflacionaria espera que este 

indice sea inferior al 10\, si bien en el primer bimestre 

del ano se ubicó en J.OJ\; asimismo, se espera un auperAvit 

pQblico por 18 billones de pesos, 8n tanto que el sector 

106 Ibidem, No. 2670, 17 de febrero de 1992, pp. l y 29 
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privado prevea un crecimiento de 4 a 4.5, del PIB, as1 coao 

un incremento de 10.9' en las exportaciones no petroleraa. 

Para concluir esta resana del desarrollo de la estrategia 

econ6nalca de la admlnistraci6n salinista, cabe destacar la 

continuación del programa de desincorporaci6n de empresas 

pO.blicas. En marzo de 1992, la Secretaria de Hacienda y 

Cr6di to Pübl leo intorm6 que loa ingresos obtenidos por la 

reprivatizaci6n de empresas en el primer trienio sumaron 48 

billones de posos, equivalentos a 16 mil •iliones de 

dólares; mecanismo por el cual la.a empresas pdblicas se 

redujeron de 1,155 a 239 entidades entre 1982 y 1991. 

De estas 239 empresas pllblicas, 82 se encuentran ya en 

proceso d~ venta, lo que significa que al sector paraestatal 

quedar& reducido a 157 empresas, 14' de la• entidades con 

que contaba hace 10 anoa. Entre la• empresas reprivatizadaa 

en este sexenio destacan T6lotonoa de M6xico, Aero116xico y 

Mexicana de Aviación; del sector minero, la Companla Minera 

de Canaena, Altos Hornos de Mllxico y la Sidertlrgica "L.6.z~ro 

Cárdenas"; 16 ingenios azucareros; la banca estatizada 

(Hultibanco Mercantil de México, Banpa1s, Cremi, Bancomer, 

somex, etc.). Loe ingresos por venta de empresa pOblicas se 

han destinado mayoritariamente a la amortización del 

endeudamiento interno, as1 como al Fondo de Contiqencia del 

Gobierno Federal y al Programa Nacional de Solidaridad. 107 

107 Xbidem, No. 2693, 11 de marzo de 1992, p. 32 
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Este recuento del d•••apefto da la econo.1a bajo lo• 

lineamientos da la estrategia del qobierno aaliniata pueda 

conducir a las siguiente• conclusiones: 

1) El PECE y la pol1tica de estabilizaci6n de la economh 

han tenido éxito, si bien no han loqrado alcanzar plenaaente 

la11 expectativas gubernamentales y no han encontrado una 

f6rmula que sustituya a la contenci6n aalarial coao pilar de 

la pol1tica antiinflacionaria en t6rm.inoa runcionales, como 

se anotarA mAa adelante. 

2) El esfuerzo en el san•a•i•nto de las finanzas p(lblicas ha 

tenido resultados notablea, apoyado por la renegociaci6n de 

la deuda externa que liber6 importante• recurso• y por la 

venta de empresas para.estatales, programa pr6xiao a 

concluirse. Sin embargo, puede preverse que el propio 

dinamismo de la econom1a exigir6. un esfuerzo aayor en la 

inversl6n pQblica. 
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3) El programa de modernización y deeregulaci6n de la 

aconom1a han impulaado al incremento de loa niveles de 

inversión productiva del sector privado y pGblico, aunque no 

lo suficiente, de tal suerte que aün resultan inferiores a 

los registrados en 1981 y el crecimiento de la econom1a, 

superior al crecimiento de la poblacl6n durante los primeros 



trea ano• de la adminiataci6n, adn no •• traduce •n la 

creación de empleos suticientea. 

4) El dinamismo dol aactor exportador .. xicano tienda a ••r 

opacado por el rApido crecimiento de laa i•portacionea, 

mismo que ha dado como resultado un creciente d6ticit en la 

balanza comercial que, ai bien responda al craci•iento de la 

economla y de la planta productiva, cada vez •• haca a6s 

dit1cil da tinanciar, como se analizara con mayor detalle en 

loa siguientes apartados. 

En virtud de lo anterior, se puede atiraar que •l 6xito del 

proqraaa acon6mico as parcial. Loa c•ao• da la 90darnizaci6n 

productiva y del sector externo do la econoala •er4n 

tratados en los apartados •i9Uiantes, ahora pratand.omos 

evaluar este 6xito con b4aa en doa objetivo• b6aicoa de la 

estrateqia. económica que dan tundamanto a una distribución 

m&s equitativa del inqre•o en la estera de la producciOn: el 

empleo y los salarios. 

Uno de los objetivos previatos en el Plan Nacional de 

Desarrollo es el abatimiento del deaemploo y subempleo, ast 

como el incremento de los salarios. Al re•pecto, el Cenao 

General de Población y Vivienda 1990 indic6 que la tuerza de 

trabajo del pals est! compuesta por poco mAs da 24 millones 

de habitantes mayores de doce anos, de los cuales, el 97.lt, 

esto es, 2J.4 millones tienen ocupación, por lo que la tasa 
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de deá8mpleo abierto para ese afto tue de 2. 7\. De la 

población ocupada, 36.7\: percibe ingresos por uno y doa 

salarios m1nimos; 19.3\, menos de un aalario a!nimo; 15.lt, 

de 3 a 5 salarios m1nimos; 7.6\, m.A.11 de 5 minlaalarioa y; 

4.3\, no quedó especificado. 

sin embargo, la información del Censo debe ser considerada a 

la luz de otros indicadores. Uno de ellos es la Tasa General 

de Necesidades de Empleo, que incluye a los desempleados 

abiertos y encubiertos, a los que estAn por entrar a labo

rar, a quienes teniendo ocupac16n bU11can otra porque la 

primera no les satisface o necesitan dos empleos, y a loa 

que trabajan menos de 15 horas a la semana; y de acuerdo con 

él, la demanda global de emplao era de 10 .1\ de la PEA 

durante el tercer trimestre de 1990. 

La dinAmica "de crecimiento de la tuerza de trabajo rebasa la 

capacidad del sector tor:ial de la econom1a para generar 

empleos, motivo por el cual del total de personas que se 

incorporaron al trabajo en 1991, 480 mil encontraron empleo 

fijo remunerado en el sector formal, 530 mil encontraron 

ocupación en el sector informal de la econom1a y 180 mil 

engrosaron las filas del desempleo abierto. Cabe aenalar que 

en 1991 la tasa de crecimiento de la PEA fue de 3.6\, la del 

sector informal aumentó 1.6\; la del sector informal, 10.2\ 

y la de la población desocupada, 6.2\, en relación a los 

niveles registrados en 1990 de acuerdo a estimaciones de la 
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Wharton Econometrica, apoyado• en cifra• de la reci6n 

desaparecida secretaria de Programación y Preaupueato. (108) 

Asimismo, este estudio indica que en el tranacurao de la 

actual administraci6n se han incorporado 2.26 aillonea da 

personas a la PEA, de las cuales el 75', se ocup6 en el 

sector informal, mismo que absorbió a 25 mil peraonas que se 

encontraban en el desempleo abierto. En ese periodo el 

personal ocupado en el sector formal aumentó en 810 mil 

trabajadores. Por otra parte, la Wharton Econometrica estima 

que la población en desempleo abierto pas6 de J.03 aillones 

en 1988 a 2.7 millones en 1991, mientras que la PEA creció 

de 29.J a 32.6 millones, es decir, cada afto se sumaron a la 

oferta laboral 825 mil paraonas. 
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Como puede advertirse las cifras proporcionadas por el INEGI 

en cuanto al desempleo abierto contraatan con el estudio de 

la Wharton; sin embargo, es innegable que ea necesaria una 

mayor promoción para la creación de emplaoa, toda vez que 

para 1992 se estima qua la PEA ea incremente en 1.19 

millones de personas, lo que en t6rminos absolutos equivale 

a 33.S millones de habitantes, de las cuales 2.96 millones 

se encontrarán en desempleo abierto da mantenerse el actual 

nivel de creaci6n da fuentes da trabajo. 

108 Xbidam, No. 2630, e de enero de 1992, p. 21 



En cuanto a las remuneraciones, el panorama no es nada 

halagador. Aün en un contexto de creciaiento econ6•ico 

general y deeaceleraci6n inflacionaria, entre diciembre de 

1988 y 1990, loe salarios m1nimos acumularon un deterioro de 

13 .1•, en tanto que lo• salar loa como proporci6n del PIB 

alcanzaron su nivel mAs bajo desde 1980 al ubicarse por 

debajo del 23\. Asimismo, de acuerdo a la SHCP, sólo el 25' 

de los 10.s millones de personas t1sicaa regi•tradaa en el 

padrón do contribuyentes tienen percepciones 11uperiore11 a 

cinco minisalarios, mientras qua 44 millonea de habitantes 

viven en condiciones de marginalidad con ingresos que loa 

coloca por debajo de la l111ea de pobreza. (109) 

Por otra parte, un estudio del Conqreeo del Trabajo indica 

que loa minisalarios redujeron •u capacidad adquisitiva en 

e.4\ en 1991, en tanto que los •alarios contractuales 

recuperaron 3. 1\ y los del sector manufacturero, 5. B\. En 

tales circunstancias, s6lo Australia, Pero. y El Salvador 

reportan salarios má.a bajos que 1011 mexicano•, miamos que 

han caldo en m!s de 65\ desde 1987. 

Asimismo: el Congreso del Trabajo estima que se neceaitarAn 

por lo menos 20 anos para que el salario de loa 9.949 

millones de afiliados al IMSS recupere el 65\ del deterioro 

aalarial d• los 0.ltimos cinco ano•, en caao de que a partir 

109 Ibi4 .. , No. 2411, 30 de mayo de 1991, p. 21 
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de 1992 la recuperaci6n sea de trea puntos anuales en 

promedio. (110) 

Sin negar la importancia del gasto social como instrumento 

para una distribuc16n m..Ss justa de la riqueza, la 

recuperaci6n del salario y una mayor partlcipaci6n de éste 

en el producto son necesarios para alcanzar este objetivo. 

Combatir la intlaci6n sin condenar al rezago al salario, 

constituye un reto para la actual administración, cuya 

solución no parece próxima. 

3. 5, 1 1!L PROYECTO DB JIODEJUIZSACIOJI IllDOSTllIAL 

Uno de los principales objetivos del Plan Nacional de 
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Desarrollo se refiere a la modernización de la economla, en 

la cual se incluye la modernizaci6n de la planta productiva 

nacional. En este sentido, la estrategia gubernamental 

tendiente a lograr la modernización del sector industrial 

consiste en "la internacionalización de nuestra planta 

productiva y su eficaz inserción en la econom1a mundial, en 

la modernización tecnológica, en la desregulación económica 

y en la expansión del mercado interno". 111 

110 Xbidem, No. 2639, 17 de enero de 1992, p. 22 
111 Declaraciones dol Secretario de Comercio y Fomento 
Industrial durante la 71 Asamblea de la Concamin en Socorro 
Dlaz, El Dia, af\o XXVII, No. 9624, H6xico, 16 de marz.o de 
1989, p. J 



Estos objetivos de la pol1tica industrial fueron aatructura

doe dentro del Programa Nacional de Modarnizaci6n Industrial 

y del Comercio Exterior 1990-1994, el cual parte de las 

siguientes consideraciones: 

A) La nueva etapa del desarrollo económico se caracteriza, 

pr incipalmcnte, por la globalizaci6n de la producci6n y el 

comercio, condición que obliga a las empresaa a elevar sus 

niveles de competividad que exige una gran flexibilidad para 

adecuar sus procesos productivos " la innovaci6n 

tecnológica. 
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B) La evolución de la producción mundial de la maquila 

tradicional, desintegrada del pala huésped, a la producción 

compartida, propicia la participaci6n de empresas nacionales 

o coinversiones, admite transferencia de tecnolog1a, 

establece lineas de producción de partes y componentes, 

incorpora insumos nacionales, aprovecha localizaciones 

geoqrAficas, busca la itrticulaci6n regional y sectorial de 

las materias primas y aprovecha la diversificaci6n inter

nacional en los flujos comerciales; razones por las que 

México debe promover una estrategia industrial y de comercio 

exterior que le permita aprovechar las ventajas comparativas 

actuales y potenciales. 



C) Si bien la. estrategia de indu•trializaci6n v1a 

sustituci6n de importaciones permitl6 que la indu•tria •• 

convirtiera en el motor del crecimiento econ6aico del pal•, 

su desarrollo dentro de una econoaia cerrada a la coapetan

cla del exterior generó alto• costea y bajos nivel•• de 

calidad, rezago tecnol6gico y una aslgnaci6n ineficiente de 

recursos que limitó la capacidad de crecimiento del pata, 

problemas estructurales que se agudizaron durante al auge 

petroleroe Por lo anterior, la reoriantaci6n de la estrate

gia econ6mlca iniciada en 1983 incluyó la restructuraci6n 

del aparato industrial y la apertura econ6mica, misma que ha 

inducido mejoras en la eficiancia y en la productividad, lo 

que ha permitido que la industria y el comercio exterior 

impulsen al resto de la econom1a. 
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O) Para profundizar en esta ra11tructuraci6n, la econom1a 

mexicana debe hacer frente a problema• tal•• como niveles 

insuficientes de inversión, bajo crecimiento del empleo, 

excesiva regulación, el incipiente desarrollo tecnológico 

del sector industrial, deticiencias en la normalizaci6n 

integral, la elevada concentración regional, infraestructura 

inadecuada, la concentraci6n y escasa integración nacional 

de la industria maquila.dora, obsta.culos estructurales que 

impiden el rápido desarrollo de la industria pequena y 

mediana, las dificultades de acceso de los productos 



mexicanos a los mercados internacionales y el deaarrollo 

insuficiente de empresas de comercio exterior. 112 

Eataa consideraciones relativa.a a loa procesos de qlobaliza

ci6n de la econom1a mundial y a la necesidad de hacer trente 

a lo• cuellos de botella que se presentan •n la 

reorientac16n de la estrategia económica, conducen a que en 

el plan de modernización industrial se establezcan como 

objetivos propiciar el crecimiento induatrial a trav6s del 

fortalecimiento del sector exportador con altos niveles de 

competitividad; impulsar un desarrollo industrial m4s 

equilibrado que propicie una adecuada utilizaci6n raglonal 

de loo recursos productivos; buscar la reciprocidad 

comercial de nuestros socios comerciales a fin de aaequrar 

el acceso de productos mexicanos a 11us mercados y, crear 

empleos más productivos y mejor remunerados, as1 como 

incrementar el bienestar de los consumidora• mediante la 

diversificaci6n y ampliaci6n de la oferta de bienes y 

servicios con mejores precios y niveles de calidad. 

Para alcanzar tales objetivos, el plan de modernizaci6n 

industrial y del comercio exterior propone una estrategia 

basada en cinco puntos: 1) la internacionalizaci6n de la 

industria nacional, entendida ésta como la inserción de la 

industria en la corriente de qlobalizaci6n antes descrita, 

112 SECOFI, Programa Nacional de Modernizac!On Industrial y 
del comercio Exterior 1990-1994 en Comercio &xterior, 
M6xico, febrero de 1990, pp. 164-169 
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11u participaci6n •ficaz y peraanente en la• corriente• de 

comercio internacional, as1 como la promoci6n de la 

inverai6n extranjera a tin da propiciar la r6pida inserci6n 

d•l pata en loa marcado• internacional••, la qaneraci6n de 

empleo• y la transferencia da tacnologla. 

2) El desarrollo tecnol6gico y el .. joraaianto de la 

productividad y calidad. En al Proqrazaa de Kodarnizaci6n ae 

reconoce plenamente la necesidad de acelerar el ritao de 

innovaci6n de producto& y de difusión de procesos 

tecnol6gicos en la industria nacional, aa1 como la formación 

de recursos humanos calificados a fin de participar 

efectivamente con capacidad competitiva en la econom1a 

globalizada. Lo m!a relevante de aste punto, eu el 

reconocimiento de que corresponde a la empresa generar 

capacidades para seleccionar la tacnolog1a que m6s convenga 

a sus estrategias productivas y comerciales, aa1 como 

propiciar su acercamiento a los centro• e institucionea de 

investigación tecnológica. El Estado no •• ya al ünico 

respon•able de la promoción del deaarrollo tecnol6qico del 

pa1s. 

J) La desregulación económica, a través de la cual se 

pretende superar 

exportaciones, el 

participación de 

los obstáculos que limitan 

incremento de 

la inversión 

la productividad y 

privada, mediante 

establecimiento de un marco regulatorio sencillo y claro. 

laa 

la 
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4) La promoci6n de exportacion••, toda v•z que en dicho 

sector se generan empleo• JL6• productivoa y mejor 

remunerados lo que implica mejore• •alario• y contribuye a 

una mejor diatribuci6n dd producto nacional. Dicha 

proaoci6n se realizarA mediante la coordinaci6n de ••tuerzo• 

de los sectores social, privado y pO.blico, la eliainaci6n d• 

ob11t~culos al tlujo de las exportaciones, la pro11oci6n de 

una cultura exportadora y la neqociaci6n da acuerdos 

comerciales con el exterior. 

S) El !ortalecimiento del mercado interno para lo cual ae 

requiere la recuperación del poder adquisitivo de la 

población, planteada en terma qradual dentro del Programa, 

una mejor distribución de loa recur11oa en el pa1a y el 

incremento de la invera16n productiva, donde el consumidor 

nacional es el "actor principal• del fortalecimiento del 

mercado interno. 113 

Para erectos del presente trabajo, cabe resaltar la 

importancia que se otorga al desarrollo tecnol6qico, para lo 

cual se plantean nuevos mecanismo• qua eliminen regulaciones 

exceaivaa para la adquisi6n de tecnoloq!a, tal rue el caso 

del Nuevo Reglamento de la Ley de Control y Registro de la 

Tranaterencia de Tecnolog!a y el Uao y Explotación de 

Patentes y Harcas, por el cual se suprimieron restricciones 

113 Ibidaia, pp. 169-171 
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para el pago de regalías y para la inacripci6n de oontratoa 

en el Reqiatro Nacional de Tranafarencia de Tecnoloqla. 

Asimismo, ae preven acciones talea como al acerca•iento 

entre la induatria, la• univeraidadea y los centros de 

investigación tecnol6qica, la inatalaci6n de parques 

tecnológicos en diversas regiones del. pa!s, la foraaci6n y 

capacitación de recuraos huma.nea, la adaptación y 

asimilación de tecnoloq1a por parte de empresas pequettas y 

medianas, el financiamiento para el registro de patentes 

internacionales y para la construcción de prototipos para 

micro y prequeftaa ampreaas, aa1 como para inventores 

independientes. se promover.So instrumentos financieros de 

capital de riesgo para la modernización tecnol6qica y un 

tratamiento fiscal favorable para los gastos de laa eapresas 

en mejoras tecno16qicaa y capacitación de personal, el per

feccionamiento del marco jur1dico de propiedad induatrial, 

la ampliación da la duración da patentes en los t6rainos de 

la tendencia mundial (20 anos), la creación de centros de 

intormaci6n tecnol6gica, la protecci6n de los secretos 

industriales o comerciales y la reviai6n de la tiqura legal 

de licencia obligatoria no exclusiva decretada por el 

Estado. 

La modernizaci6n del sector industrial en cuanto al 

desarrollo tecnol69ico es apoyada por el Estado en términos 

de la acciones arriba indicadas, si bien la responsabilidad 

188 



b4•ica se ubica en la empre•a alama, de tal auerte que en el 

Nuevo Reglamento de la Ley sobre el control y Re9i•tro de la 

Transferencia de Tecnolog1a, que 11er6 detallado en otro 

apartado, se responsabiliz6 directamente a la empresa de las 

condicionos en que contrata tecnolog1a. 

De loa planteamientos generala• del Proqraaa Nacional de 

Modernización Industrial y del Comercio Exterior se 

desprende con claridad la dirección del proyecto económico 

de la actual administración hacia una econom1a orientada 

hacia el exterior mediante la promoción del sector 

exportador y la apertura comercial, con el objetivo de que 

dicho sector se convierta en •l dinaaizador del reato de la 

econom1a nacional. En este sentido, el sector industrial se 

convierte en el puntal para la in•erci6n •eficiente• de la 

econom1a nacional en el proceso de globalización de la 

econom1a mundial. 
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La recuperación del sector industrial ha sido paulatina y no 

se logrado inducir a los industrial•• en la l6g'ica de la 

inversión en la generación de capacidadea tacnol6gicas: el 

sector privado apenas participa con el 3' del total de la 

inversión nacional en ciencia y tecnolog1a. 

En 1990, la industria manufacturera creció 5.2,, ein embargo 

los volQmenes físicos de la producción eran casi iguales a 

los de 1981, y en el caso de las industrias textil, del 



vaatido y el cuero y de la madera, eran todav1a interiorea a 

loa da 1990; en tanto que pe&a al increaento de la inver•i6n 

en los dos primeros anos de la ad.miniatraci6n, el indio. d• 

volumen de la invorsi6n t'ija do 1990 tue un 30\ interior a 

la de 1980 y 351 menor en relaci6n a la da 1981. (114) 

Para el primer bimestre de 1991, el indice del volumen 

físico de la producci6n manufacturera obsarv6 un crecimiento 

anual de 6.1\, esto ea, 4.51 más que en el reqistrado en el 

miamo periodo de 1990 con relaci6n al primer bi•eatra de 

1989. De acuerdo con el INEGI, las ramas inductrialea que 

presentaron mayor crecimiento tuaron: productos metAlico11, 

maquinaria y equipo, 22.6\; p.a.pel, imprenta y editorialea, 

13.7\; industrias metAlicas ~aicaa, 11.6\; industria do la 

madera, s.st; minerales no met4licoa, 3\; qu1mica, patrOleo 

y sus derivados, 2. 9; y otras industrias manuractureras, 

10. et, actividades que en conjunto representaron el 63. 6\ 

del total producido en el sector manut'acturero, lo que 

compenaa el retroceso de 4. 6t en loa aectoraa textil y de 

prendas de vestir y de 1.1t en el de aliaentoe, bebida• y 

tabaco. (115) 

Para noviembre da ese aismo ano, el volumen !laico d• la 

producción industrial reqiatr6 un incremento de 2.9t anual, 

114 Enrique Provencio, •c1aro•curos de la recuperación" en 
Carlos Pay4n Velver, op. ait., No. 2412, 31 de aayo da 1991, 
p. 25 
115 Xbidem, No. 2417, 5 de junio de 1991, p. 23 
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en tanto que el sector manufacturero lo hizo en 3. St, 

destacando el crecimiento en la producciOn da bienes de 

capital (19\) y de los biena11 da con11umo final (11.J\). Sin 

embargo, de acuerdo con estimacione11 del aector "industrial 

privado, para lograr un crecimiento del entre 5 y 6' del PIB 

para el aegundo trienio es necesario que el sector 

manutacturero, responsable de doa tercera• partes del PI:B 

industrial, incremente su oferta entre 5. 7 y 6. 3\ anual, 

para lo cual so requieren mayores nivelo• da invarsi6n, aún 

inferiores a loe de 1981. (116) 

Aa1, la modcrnizaci6n industrial y la promoci6n del sector 

industrial exportador, requiure da un mayor esfuerzo an la 

inveralOn productiva por parte de loa aectorea pO.blico y 

privado, . dostacando en a111tca aentido la participación del 

capital extranjero, mismo que •e analizarA en e1 aiguionte 

apartado, y cuya promoción ha •ido planteada por el Proqra•a 

Nacional de Modernizac16n Industrial como uno de loa 

llQcaniamoa para acelerar la ineerci6n del la econom1a 

nacional en la globallzaci6n de la econom1a •undial. 

116 lbid .. , No. 2678, 25 de febrero de 1992, p. 27 
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3.5.2 RBBTROCTORACIOM DS LAS RBLACIOMSB COK llL ~XT:r.L 

FORANEOI LA PROKOCIOlll DB LA UIVBIUJIOM ~ 

DIRECTA. 

Una de las primeras acciones de la administraci6n del 

Presidente Salinas fue la reforma del Reglamento da la Lay 

para Promover la Inverai6n Mexicana y Regular la Inverai6n 

Extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n 

el 16 de mayo de 1989, por el cual se simplifican los 

procedimientos y trámites administrativos en la constituci6n 

e inscripci6n de~ empresas con inversión for~nea, presenta 

nuevos mecanismos para realizar proyectos de inversión 

extranjera y amplia laa ramas productivas en que se permite 

su participaci6n hasta en un 100\. 

En cuanto a la simplif icaci6n administrativa, el Huevo 

Reglamento preve el Régimen de Inversión Automática, 

mediante el cual, a trav6s del cumplimiento de un m1nimo de 

requisitos, permite la participaci6n de la inversión 

extranjera en cualquier proporción de la propiedad 

accionaria de una empresa por constituirse o en la 

ampliación de actividades de sociedades ya establecidas, sin 

necesidad de solicitar la autorizaci6n de la Comisi6n 

Nacional de Inversiones Extranjeras; asimismo, mediante el 

Régimen de Inversión Neutra se fomenta el ingreso de 

inversionistas foráneos en el mercado de valores. Por otra 



parte, el Réqimen de Inverai6n Temporal permite que la 

inversi6n extranjera participe en forma indirecta, a trav6s 

de fideicomisos de inversi6n temporal, en actividades en las 

que anteriormente no lo pod.1a hacer o bien tenla que 

sujetarse a una participaci6n predefinida, ta lea como la 

conatrucciOn de plantas teni,oal6ctricas, el financiamiento 

para la construcción de complejos petroqu!.micoa, el agro, 

ferrocarriles y talefon1a. 117 

Asimismo, a través de fideicomisos se permite que el 

inversionista foráneo adquiera m.!s del 51\ de laa acciones 

de empresas nacionales, as! como también es posible su 

colocaci6n en las zonas fronteriza• y en los puertos, 

disposición por la cual las •mpreaaa maquiladoras podr.6.n 

extenderse por el territorio nacional, y no circunscribirse 

Onicamente a la frontera norte. 

Como ya se anotó en el inciso anterior, la inversión 

extranjera directa (IED) constituye dentro del proyecto 

económico ealiniata un instrumento para la rApida inaerci6n 

del pala a la globalización de la econom1a •undial; as1 como 

un medio para reactivar la econom1a nacional mediante el 

incremento de la inversión productiva y la creación de 

empleos. En esta perspectiva, el propio gobierno mexicano ha 

117 Reglamento de la Ley para Promover la Inversi6n Mexicana 
y Regular la Inversión Extranjera en Legialaoi6n aobre 
Propiedad Induatrial, Tranaferenoia de Tecnoloqia • J:nver
aionea ICxtranjeraa, México, lSa. ed, 1990, Editorial Porrua, 
PP• 417-466 
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calificado como "competitivo" al Nuevo Reglamento do la Ley 

sobre inversión extranjera, y tal afirmaci6n toma sentido 

dentro del actual contexto internacional, en al cual los 

paises en desarrollo se disputan la inversión extranjera 

directa dada la escasez de financiamiento para el desarrollo 

y el ritmo insuficiente de crecimiento del ahorro interno en 

esos paises 

Tradicionalmente, el déficit en cuenta corriente en la 

balanza de pagos consti tuy6 un mecanismo de los paises en 

desarrollo para captar ahorro del resto del mundo y 

financiar su crecimiento econ6mico, pero hoy los paises que 

prove1an de estos ahorros al resto del mundo han dismü1uido 

el crecimiento del ahorro interno e incluso, alqunoa se han 

convertido en demandantes de ahorro ajeno, tal es el caso de 

Estados Unidos cuyo déficit presupuestal se estima que 

alcanzará un monto de JSO mil millones de d6lares para 1992; 

en tanto que Alemania tiene ante a1 el trAneito dificil de 

la uniticaci6n y Japón, se orienta básicamente a consolidar 

una red privilegiada de relaciones econ6micae con los paises 

de Asia oriental .. En este mismo sentido, cabe destacar que 

del total de la inversión extranjera, sólo 10' fue destinada 

a los paises en desarrollo en los ültimos cinco anos, 

mientras que Estados Unidos y la Comunidad Econ6mica Europea 

recibieron el 40\ de estos flujos de capital. 
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As1 pues, las modificaciones al Reglamento da Ley sobre 

inversión extranjera responde también a estas condiciones de 

la economfa mundial y, vista on t4rminos cuantitativos, la 

pol!tica sobre inversión extranjera de la actual 

adminiotraci6n ha resultado exitosa. 

En 1991, México fue el pa1s en desarrollo que captó mAa IED, 

alcanzando un monto acumulado de 41, 876 millones de 

dólares, mismo que representa el 69\ del endeudamiento 

externo neto del sector pllblico y el 78\ de los pagos por 

concepto de intereaes de dicha deuda entre 1985 y 1990. De 

acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del sector 

Privado (CEESP) , México scguirA siendo un punto de atracción 

para los inversionistas que buscan posiciones en ol mercado 

norteamoricano: en 1990 la IED acumulada en la reglón 

nortoamericana sumo 45,eoo mlllonos de dólares, de los 

cuales el 81' se canalizo a los Estados Unidos, el 11\ a 

canadA y el 8\ a México, si bien dichos recursos 

signi r lea ron el 7. 4\: del PIB estadounidense, 17. 8\ para 

Canadá y 12.2\: para Máxico, significando para este Ultimo un 

incremento inportante on relación al 4.4\ del PIB que 

represento en 1980. Asimismo, en 1990 la IED aport6 el JJ.2\ 

de la formación bruta de capital en México. (118) 

118 Carlos Pay.\n Velver, op. cit., No. 2679, 26 de febrero 
de 1992, p. 26 

195 



En los primeros tre• at\os del qobierno aaliniata •• han 

captado 17,789 millones da d6laraa por concepto de inverai6n 

extranjera, alentada por la reforma de la reqlaa.ntaci6n 

sobre la materia, la apertura comercial, la dearequlaci6n de 

la econom1a, la continuidad dal proceao de privatizaci6n y 

la perspectiva del tratado trilateral da libre comercio. Lo 

anterior significa que el pa1s recibi6 en e6lo 36 waeaea el 

equivalente al 74\ del monto hiat6rico acumulado por eate 

concepto hasta diciembre de 1988, cuando se ubicó en 

24,087.4 millones de dólares, y es similar al monto de nueva 

IED recibida en el periodo 1976-1988 (lB,926 millones). 
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El ano de 1991 marcó el nivel m6a alto del dinamiamo de la 

IED en México, en ese ano se recibieron 9,897 millones de 

d6lares, monto superior en 4, 918 m.illonea a la invaroi6n 

captada en 1990. La nueva IED en México siqui6 las 

tendencias mundiales y se ubic6 mayoritariamente en el 

sector servicios con un monto de 5,443.2 millones de d6larea 

(55.6\), dentro del cual el comercio recibi6 945.1 millone•~ 

en tanto que al sector indu11trial 11a canaliznron 3, 138. 9 

millones; mientras que los sectores extractivo y agropecua

rio mantuvieron una participaci6n marginal. En cuanto a los 

montos acumulados, la IED en el sector industrial se ubica 

en 19,857.4 millones de dólares (58.6\); en el aector 

servicios, 10,919.8 millones {32.2\) y dentro de 61, el 

comercio capt6 2,447.3 millones (7.2\); en tanto que las 

actividades primarias registran los siguiente• montos: 



extractivaa, 515 millones de d6lares (1.5\); y el aqropecua

rio, 135 millones (0.4t). 119 

Del creciente dinamismo de la IEO, destaca la captación de 

recur•os del mercado mexicano de valorea, el cual recibi6 de 

1989 a 1991, inversiones por máa de ocho mil millones de 

dólares. Este tipo de inversión ea generalmente considerado 

como especulativa, y es que trente al lento crecimiento de 

la oferta accionaria que caracteriza a la Bolea Mexicana, el 

capital tor.ineo ha contribuido a elevar los precios al 

incrementar la demanda de t!tuloa, colocando en una 

situaciOn vulnerble al mercado de valores ante la 

posibilidad de que los inversloniataa extranjero• capitali

cen de un momento a otro aua utilidades, •lamas que se 

ubican nominalmente en 131\. 

Respecto a la procedencia de la IED captada entre 1989 y 

1991, sin considerar aquélla que se ubica en el mercado de 

valores, el 66\ corresponde a cApitllles eatadounidanses, 

seguido por CApitAlea suizos, holandesea y al•manea. En 

cuAnto a los saldos históricos de la IED por pa1a de origen, 

el capital estadounidense se ubica en primer lugar con 

21,465.8 millones do dólares (6J.J\); seguido por el alemAn, 

2,045.5 millones; el británico, 1,987.9 millones; el 

japonés, 1,529.1; el trancés, 1,446.5 millones; y en sexto 

lugar los capitales auizos, 1,414.9 millones de d6lares. Con 

119 Ibidem, No. 2684, 2 de mArzo de 1992, pp. 1 y 28 
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inversiones por montos acumulados interiores a los mil 

millones de dólares destacan los capitales espanoles, 

holandeses, canadienses y suecos. (120) 

La din.S.mica de la aconomia mexicana, la negociaci6n del 

Tratado Trilateral y la decidida pol1tica de proaoción de la 

IED, hacen prever que el dinamismo de 6sta continuar&. El 

qoblerno del Presidente Salinas ha autorizado para el 

sexenio más de 32 mil millones de d6larea en I:ED y de 

cartora, lo que implica que el 6aldo potencial de recursos 

invertidos en el pa1a ascienda a mA• de 54 mil millones de 

dólares, oegan estimaciones de la SECOFI. Por su parte, la 

Reserva Federal Estadounidense, estima que M6xico se 

convertir6 en el tercer destino de los capitales estadouni

dense en la década de los noventa, a6lo deapu4a de suiza y 

laa Antillas Holandesaa, lleqando a percibir por concepto de 

inversiones for4neaa entre 220 y 350 mil millonea de dólares 

en la presente década. 

Estas consideraciones presentan a México como un pa1s con 

grandes perspectivas de integrarse plenamente al proceso de 

división mundial de los procesos productivos y especiali

zación sectorial, inherentes a la llamada 9lobalizaci6n de 

la econom1a mundial; sin embarqo la necesidad de incrementar 

la invaraiOn productiva y la formación bruta de capital, aa1 

120 Rosalba Carrasco/Francisco Hern4ndez, "El creciente 
dinamismo de la inversión extranjera, en Carlos Pay4n, op. 
oit., No. 2746, 4 de mayo de 1992, p. 29 
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como los objetivos de creación da ampleoa, adqui•ici6n da 

tecnoloq1a y fortalecimiento del ••ctor exportador, no deben 

hacer perder de vista la naturaleza de la IED y la neoe•idad 

de fortalecer al sector productivo nacional. 

En tal virtud, la •competitividad• da la leqi•laci6n aobre 

inversl6n extranjera no puede mantenerse con ba•• en costos 

elevados para la econom1a nacional; la IED ha •ido 

responsable a lo larqo de la hiatoria econ6aica de H6xico de 

buena parte del d6ficit estructural da la balanza coaercial, 

no ha significado un medio "eficaz" para obtener tecnolog1a 

de punta o para la creación de capacidada• nacionales 

técnicas y de inqenler1a, operan bajo la 16qica de aantener 

en niveles bajos ocupación de mano de o~ra, etc. E• por ello 

que el discurso oficial en t'avor de la proaociOn de la 

inversi6n extranjera, deberla estar acampanada de una 

estrategia sectorial, •obre todo en cuanto a la indu•tria se 

refiere, que justifique plenamente la preaencia da la IEO, 

más all~ del éxito en la competencia por captar capitales 

escasos en la econom1a mundial. 
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3,5,3 BL SECTOR EXTl!RHO DB LA BCOMOJIXA1 BXPORTAC%0JIB8 

Y APERTURA COMERCXAL. 

En el Plan Nacional de Desarrollo, as1 como en el Programa 

Nacional de Modernización Industrial y de Comercio Exterior, 

se adjudica al sector exportador el papel de agente 

dinamizador de la econom1a, seftalando que la apertura 

comercial constituye un !actor determinante para inducir el 

incremento de la productividad y eficiencia de la aconom1a 

nacional. 

Para promover laa exportacionea no petroleraa, la 

adminlstraci6n sallnista ha diapue•to diverso• macaniamos de 

apoyo entre los que se cuentan incontivo11 fiscales, 

programas de tinanclamiento, creaci6n de intraeatructura 

portuaria y de comunicacl6n, asistencia técnica, etc. De 

esta terma, se ha logrado consolidar la tendencia ha 

incrementar el peso de las exportaciones no petroleras en 

relación a las exportaciones totalea, iniciada en la d6cada 

de los ochenta. 

Sin embargo, el sector exportador continua pre11entando la• 

debilidades anotadas en la primera parte del presente 

capitulo: s6lo un pequeno nücleo de productos domina 

ampliamente en la aatructura de exportaciones manufactureras 

compuesto por automóviles, motorea para autom6vilea, equipos 

y aparatos el6ctricos y electr6nicos, piezas sueltas para 
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automóviles, partes o piezas sueltas para maquinaria, tubos 

y caner1as de hierro y acero y, vidrio y criatalea; 

asimismo, hacia el mercado estadounidense se d••tina el 70t 

de las exportaciones mexicana a, con lo que prevalece la 

concantraci6n de productos axportabl•• y de aercado. 

Esta falta de dinamismo para ampliar la qaaa de producto• d• 

exportación y para penetrar otros 11ercadoa, aa adna a un 

creciente déficit en la balanza comercial del pala, aiamo 

que ea atribuido a dos tactorea: la falta de coapetitividad 

de la mayor1a de las empresas y la debilidad de la industria 

de bienes de capital. 

En relación al primer punto, caba aeftalar que 11 de las 13 

rama.a industriales dejaron da aer competitivaa en 1990, y 

s6lo al 15\ de la industria lo •• a eacala mundial. Entre 

las ramas que en eae ano no fueron competitivas se 

encuentras las de alimento•, bebidas y tabaco; industrias de 

la madera; textiles; articulas da veatir e induatriaa del 

cuero; papel, imprenta • induatria editorial; producto• de 

plAsticos y caucho; sidardrgica a induatria quialca. (121) 

En cuanto al aequndo tactor, as obvio qua la apertura 
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comercial impone a los lndustrlalea la necoaidad de 

121 Harta Luisa GonzAlaz Mar1n, •Algunos efectoa del Tratado 
de Libre Comercio sobre la induatria• en ReYiat.a Latinoaa•
rioana da Bconoala. Problema• del Deaarrollo, vol. XXII, 
M6xico, julio-septiembre de 1991, Instituto de Inveatiqacio
nes Econ6micas-UNAH, pp. 32-33 



modernizar sus plantaa mediante la adquiaici6n d• maquinaria 

y equipo, lo cual ha lncramanta.do la.a importaciones 

afectando la balanza comercial. Al raapecto, la CAmara 

Nacional de la Xnduatria de la Tranaformaci6n (Cana.cintra) 

advirti6 sobre al acelerado ritmo de crecimiento de las 

importaciones, que en 1991 fue de casi 29\, mientras que las 

exportaciones crecieron tan s6lo en L 6t, tendencia que se 

ha aantanido en 1992, de tal •uerte que la Cana.cintra preve 

para eat• ano qua laa importaciones alcanzar4n un monto de 

43,630 aillones da d6lara•, lo que implicarla un d4ficit por 

13,800 millone• de d6lares de la balanza comercial. {122) 
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La orqanlzaci6n empresarial, destaca en •u an6.lisis que el 

comportamiento dis1mbolo entre compras y ventas externas 

debe a los crecientes requerimientos para renovar activos 

fijos de las empreaaa, aa1 como por la compra de insumos y 

materias primas; ain embargo, dicha tendencia se concentra 

en pocas ramas productivas toda vez que s6lo tres divisiones 

realizan el 75' de las importaciones: productos metálicos, 

aaquinaria y equipo e industria qu1mloa, mismas que explican 

al 60t del déficit comercial. 

Tan 11610 en 1991, la• importacionaa de bien•• de capital 

alcanzaron un monto de 12 mil alllonea de d6larea, 

equivalente al 60' de laa diviaaa que obtuvo el pala por la 

122 Carlos Payán Velver, op. cit., No. 2698, 16 de marzo de 
1992, p. 28 



exportación total de mercanc1a• no petroleras; 11in embargo 

cabe destacar que en los primaroa trea anoa de la 

admini•traci6n aalinista, loa bienes importados que 

registran mayor dinamismo fueron loa bienes de conaumo, los 

cual•• liderearon el proceso de apertura comercial 

reqistrando un crecimiento de 485\, a una tasa media anual 

de 80\; en tanto que los bienes de capl tal lo hicieron en 

2JOt, a una tasa media anual de 32t y, finalmente, las 

compras de bienes intermedios aumentaron 85\, a una tasa 

anual de 2J\. Por su parte, las exportaciones crecieron J9\ 

en el periodo de referencia, perdiendo dinamiamo en relación 

con aftog anteriores, al pasar de un crecimiento anual de 25\ 

a 11.7\ anual en este periodo. (123) 

Ante estas condiciones y al d6!icit comercial persistente 

desdo 1989, el Gobierno da la Repüblica ha manitestado que 

el incremento de las importacion•• ea producto del dinamismo 

de la econom1a ya que ésta• •• concentran en bienes de 

capital e intermedios y que, la captación de recursos 

externos a través de la IED, la repatriación de capitales 

as1 como el ahorro de divisas por la renegociaci6n del 

débito externo y el superávit de las cuentas primarias 

permiten hacer trente al d6ticit comercial. 

Sin embargo, el poco alentador desempeno del sector externo 

da la econom1a indica, como ya se sef\al6, que el mayor 

123 Xbidam., No. 2628, 4 de enero de 1992, p. 15 
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dinamismo de las compras externa• •• presant6 en bienes de 

consumo, lo que revela que la planta productiva nacional no 

estA suficientemente preparada para hacer trente a la amplia 

apertura comercial; que la debilidad del sector de bienes de 

capital nacional continuarA aiendo el talón de aquilea de la 

balanza comercial como lo tue en el desarrollo del modelo 

sustitutivo de importacionaa; la incapacidad del sector 

exportador para financiar las importaciones que requiere la 

planta productiva, y pone de 

especializaci6n productiva del 

manifiesto 

pa1s responde 

que 

a 

la 

la 

orientación del comercio exterior intra-rama a intra-f irma, 

por el cual el pata y las subsidiarias de las ET se han ido 

especializando cada vez más en la producción de productos o 

partes especificas, concentrados en una pequena variedad de 

productos, como se refleja en la composición y peso de las 

importaciones manutactureras, encabezadas por material de 

ensamble para automóviles, refacciones para automóviles y 

camiones, pieza• y partes para instalaciones eléctricas y 

!Amina de hierro y acero. 

Finalmente, cabe hacer mención del sector aaquilador, cuyos 

efectos en la balanza comercial del pata no han •ido tan 

favorables como esperaba el proyecto gubernamental. La 

actual administación ha impulsado al sector maquilador, 

entre otros medios, a travós del "Decreto para el fomento y 

operación de la Industria Haquiladora de Exportación" del 22 

de diciembre de 1989, el cual abre nuevou espacios de 
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actividad económica a esta industria y presenta mecanismos 

para establecer formas de co-producci6n entre la induatr ia 

nacional y la extranjera a efecto de poner fin al carActar 

de enclave hab1a mantenido la industria maquila.dora an 

MAxico, en virtud de que el contenido nacional de los 

productos exportados por las maquila.doras representa s6lo el 

1.5\, e impulsar las exportaciones indirectas. 

La industria maquila.dora en México se ha caracterizado por 

encontrarse dominada por grandes consorcios internacionales 

por lo que s6lo 10 firmas que representan el 0.6t del total 

1,560 maquila.doras, concentran el 26' de 370 mil empleos 

generados por la industria, muestran los nivelea a&s altos 

de producción y cuentan con la tecnolog1a mAe avanzada. 

Entre esas empresas se cuentan la General Hotors, Zeninth 

Eloctronics, Chrysler, General Electric, Ford Motor, United 

Technologies. Asimismo, aunada a la corporativización, la 

industria maquiladora tambi6n se caracteriza por su 

concentración como lo muestra el hecho de que de las 111 

plantas filiales de esas 10 corporaciones, 62 se ubican en 

la electrónica y 29 producen arneses para autom6viles; en 

tanto que presentan grados crecientes de integración 

horizontal en virtud de que se fabrican diferentes 

componentes de un mismo o diversos articules que no ae 

integran a la cadena productiva en México. (124) 

124 José I. Rodríguez Reyna, "La Industria Maquiladora 
sujeta a grandes consorcios transnacionales" en Rogelio 
Cárdenas, El rinanci•ro, México, 4 de enero de 1990, p. 19 
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En estas circunstancias, en la induatria aaquiladora se crea 

una vasta red de interesas comercialaa, tinancieroa y 

tecnológicos ajenos a las necesidades da inteqraci6n 

industrial del pa1s, por el que el Decreto estableco 

mecanismos de "producción compartida• como laa Óparaclones 

de transferencia por las cuales laa importaciones temporales 

de las maquiladoras pueden venderse, arrendarse o transfe

rirse en comodato dentro del territorio nacional, previo 

permiso de la SHCP; la submaquila por la cual una empresa 

nacional desempena un mismo trabajo o saqmento de 'ate para 

la maquiladora; loa proqramaa de alberque para realizar 

proyectoa de exportación por parte de empresas extranjeras 

que facilitan tecnolog1a y material productivo sin operar 

directamente el proyecto y; mediante la t iqura de 

maquiladora por capacidad ociosa, una empresa nacional se 

convierte parcialmente en maquiladora, modalidad que ha 

permitido incrementar los contenido11 da ·insumos nacionales. 

125 

Sin embargo, no se ha logrado incrementar las exportaciones 

indirectas en virtud de que el empresario nacional no ha 

alcanzado los niveles de calidad, eficiencia y entrega a 

tiempo que requiere esta industria, la cual importa el 98' 

125 HOnica c. Gambrill, "El impacto del TLC sobre la 
industria maquiladora" en Barbara Driscoll/MOnica c. 
Gambrill (Editoras), El Tratado de Libre coaeraio. •ntre el 
viejo y •l nuevo orden, México, 1992, CISEUA-UNAM, pp. 40-42 
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de •U• requerimientos y es muy vulnerable a laa condiciona• 

de la aconom1a norteamericana: en 1991 la rocaai6n en 

Estados Unidos implico que 7 de laa 11 ramas de la industria 

registraran descensos en el n<imero de unidades fabriles y 

que el 99\ de las exportaciones maquiladoras da H6xico las 

absorbe ese pa1s. Esto signitica, que la industria 

maquiladora por e1 misma no es la opci6n mA.a viable para al 

desarrollo sostenido del sector exportador ni industrial del 

pa1s. 

El desempet'lo del sector exportador corre paralelo a la 

ampliación de la apertura comercial. El arancel promedio se 

ubica en 20\, mientras que por volumen tialco la tarifa ae 

redujo del 25\ a mediados da 1011 ochenta a cerca de 9\; 

asimismo, se han eliminado las licencia• de importación para 

el 98\ de las categorías arancelarias. 
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como parte del proyecto sa linista de apertura comercial e 

ingreso a mercados globales, la actual administración inici6 

negociaciones con los Gobiernos de Estados Unidos y Ce.nad6 

para la concertación de un acuerdo de libre comercio entr1s 

las tros naciones, con miras a formar el mercado mAa grande 

del mundo con 362 millones de consumidores y un PIB de 64 

billones do dólares. 

Al respecto, se han manifestado las más diversas opiniones 

que van desde los defensores optimistas del proyecto que 



esperan mayor inversión, empleoa e incro.aanto de loa nivel•• 

de vida de la población; quienes soatianen que dicho tratado 

signif icar6 la nulif icaci6n dol aparato productivo nacional 

y la pauparaci6n de las claaea trabajadores de loa trea 

paises, especialmente de la mexicana; haata quienes sólo ven 

como perspectiva que M6xico •• convierta en un pa.1• 

maquilador, sustentado en mano da obra barata, deterioro 

ambiental y sin acceso a la tecnolog1a de punta. 

Resulta dlr1cil emitir una opinión al respecto cuando aQn no 

se ha concluido al proceso de negociación y no ae conoce qu4 

sectores de la econom1a, en qu6 tiempo se realizar& la 

liberación total, los criterioa aobre la• reglas de origen 

en cada rama, etc. Sin embargo, si bien la tormaci6n de un 

espacio económico comO.n entre naciones de potencial 

económico tan deaiqual qenera razonados escepticismos, lo 

cierto es que pese a mO.l tiples eatuerzoa por diversificar 

las relaciones econ6micas externas, Estados Unidos se 

presenta como el mercado •natural~ de la.a axportacionaa 

mexicanas, mismas que ae ven afectadas por la falta de 

reglas claras en el comercio con la mayor potencia 

capitalista. 
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Por ejemplo, el embargo atunero de 1991 significO a México 

pérdidas por JO millones de d6larea, las barreras no 

arancelarias encubiertas en dispociaionaa f itoaanitariaa 

afectan las exportaciones de hortalizas, frutas, porcinos en 



pie; en tanto que las •cuota• voluntaria• de exportación" 

afectan nuestaa exportacione11 de acero, y los qrav&menes 

sobre el contenido nacional de la• exportaciones de las 

maquiladoras afectan loa incentivo• de una aayor intagraci6n 

de asta industria. 

Por lo anterior, estarla m6.• en la oplnl6n no tanto de 

cuestionar la firma o no del Tratado, sino qu6 ae negocia y 

bajo qu6 condiciones. La importancia aatrat6gica de México 

para el proyecto ciertamente hegam6nlco do loa Eatados 

Unidos ea cada vez mAs importante en tanto ea eu tercer 

socio comercial y América Latina constituye al saqundo 

marcado ús importante para aua exportacionaa, y en tanto 

avancen los proyectos de •U& principal•• competidora•: Jap6n 

y Alemania, como econom1a 11der de la comunidad Económica 

Europea; consideraciones que no tienen presentes quienes 

suponen que México llega con la• aano• completamente atadas 

a las negociaciones. 

Hasta el mos de junio de 1992, loa avances m4s destacados 

del texto final del Tratado se ret'ieren al sector 

agropecuario donde se estima un periodo de desgravación de 

hasta 12 anos para productos b4sico• como aa1z, t'rijol, 

trigo y 16.cteos, y donde la negociación presentó puntos 

conflictivos en relación a los •ubaidioa toda vez que 6stos 

llegan a significar el 70t del precio de estos productos en 

Estado• Unidos y CanadA. En el conflictivo sector 
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energético, finalmente cedieron lu presiona• 

estadounidenses para que aa incluyeran clAusulas de 

suministro seguro da petróleo en caao da crisi• enar96tica, 

con lo que la naqociaci6n se centra en al libra flujo de 

productos petroliferoa. 

En matarla de aranceles y barreraa no arancelarias, se 

acord6 dar un trato iqual a 1011 productos de loa pa1sea 

miembros tanto en el pago de loa impuestos como en la 

aplicaci6n de reglamento• interno•; en tanto que cada pala 

se reserva el derecho da imponer reatriccionaa cuando se 

trate de cuestionas como la protacci6n de la •alud, la 

ecología o a las obras da patrimonio cultural. También se 

acord6 la creaci6n de una estructura que rija la craaci6n y 

aplicaci6n de medidas aanitariaa y fitoaanitarias a rin de 

evitar restriccione• encubiertaa a1 comercio. 

Asimismo, •• han discutido la liberación do loe servicios de 

transporte, de le,11 telecomunicacione•, aervicioa rinancie

roe, norma.a y propied~d industriales, regla• de origen y 

soluci6n de controversia•. Destacan los acuerdos para dar 

tratamiento nacional a laa inveraionos de loa paises 

miembros y la desgravaci6n en un periodo d• 10 a 12 anos de 

8,500 tracciones arancelarias (65\); de cuatro a ••is anos 

para J,500 fracciones (:Z7'), en tanto que a6lo 650 (5\) 

podr4n desgravarse d• inmediato. 
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Para M6xico, resultan de vital importancia laa naqociaciones 

sobre aubsidioa, reglas de origen, especialmente para el 

sector automotriz, aplicaci6n de medidas titosanitariaa, la 

eliminaci6n de cuotas y aranceles injustiticadoe para el 

sector textil y aiderQrgico, la ampliaci6n de tiempos de 

liberalización para el agro mexicano y los mecaniamos para 

la solución de controversias, a•! como el reconoci•iento de 

su status como pa!a en desarrollo dentro da loa Sistema• de 

Preteroncia& do Estados Unidoa y CanadA, que incluyen ..Sa de 

4,000 productos e implicaría una desgravación inmediata para 

las exportaciones mexicanas. 

El Tratado de Libre comercio coloca a H6xlco de lleno en al 

esquema global de producci6n y comercio mundial, ante lo 

cual la debilidad del •ector externo de la econoaia, loa 

bajos nivelas de eficiencia, productividad y desarrollo 

tecnol6qico de la industria, el agro y el sector ••rvicioa; 

la falta de infraestructura, aaI como la indefensi6n en que 

se encuontra la clase trabajadora ma>cicana aon punto• de 

extrema preocupación. Queda claro que, •n las nueva• 

circunstancias, la subvaluaci6n del peao, los subaidioa, loa 

bajos salarios, no pueden sostener las ventajas comparativas 

del pa1s; sino la productividad y el desarrollo de la planta 

productiva cuyo increlllento deberA tener eu correlativo en 

las remuneracionos y en el daearrollo de capacidadea 

t6cnicaa, de ingeniarla y cient!f icas del pala. 
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3 • 1 ~ '1'BClllOL00%& Y SL PRO'fllC'l'O llOl>Dlll:ll&DO& 

En los siquientes apartado• d .. arrollareao• •l objetivo 

final del presente trabajo: evaluar el papel de la pol!tica 

tecnol6qica dentro del actual proyecto aodernizador y ante 

al procaao de qloba.lizaci6n de la econo•1a. 

Destacar el papel de la ciencia y la tacnoloq1a para el 

desarrollo 6ptimo de las potencialidades de la economla y el 

bienestar de las naciones, conduce a la• aiguientea 

consideraciones: impulsa el desarrollo de ventajas 
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comparativas en el mercado internacional, promueve un mejor 

aprovechamiento de loa recuraoa escasos, incrementa la 

productividad y competitividad, contribuye a la aolucl6n de 

grandes problemas nacionales ta.les como salud y alimenta

ción, !orma recursos humanos para la producción, etc. 

Asimismo, es claro que el de•arrollo de la ciencia y la 

tecnolog1a constituye también un factor de poder internacio

nal •n loa planos económico, militar y, consecuentemente, 

pol1tico. 

Todaa estas consideraciones son villdas para un pata en 

desarrollo y con niveles de induatrialización importantes 

como México. HAs aan, dado que el •ctual proyecto económico 

tiene como dos de sus principales pivotes la apertura 

comercial y la inserción a lo& mercados globales de 



producci6n y comercio mundiale•, el desarrollo de nueva• 

ventajas comparativas adquirida• y de la competitividad •n 

general de la econom1a, sugieren inevitablemente que al 

desarrollo tecnol6qico del pata adquiere mayor importancia y 

resulta impostergable la creaci6n de la infraestructura que 

lo soporte. 

La especialización, caracteristica del proceso de globaliza-

ciOn de la economta mundial, requiere de un desarrollo 

importante de capacidades t6cnicas y de recurso• humanos. 

"As! pues, el reto de la competitividad entrafta 
una pol1tica de apertura comercial, pol1ticas 
macroocon6micas consistentes y de incentivos, 
precios e ingresos. Sin embargo, incluye también 
elementos mAs estructurales ligados a la pol!tica 
tocnol6qica, la reestructuración productiva y el 
sistema educacional. Zn ainteaia, en el aundo 
aotual loa productoa no a61o ooapiten, aino que en 
ello• •• manifiesta la competencia de loa aiateaa.a 
productivoa, tecnol6g'iooa y educacional••"· 126 

Bajo esta teois, se desarrollan en loa siguientes apartados 

un análisis de los criterios de la pol1tica tecnológica del 

Gobierno saliniata, do la legislación que sobre la materia 

se ha promulgado durante la actual administración, una 

evaluación general de la situación actual del desarrollo da 

tecnología en M~xico relacionada con el an~lisis de la 

evolución del gasto pQbllco en I'O y, por Qltimo, se 

126 Osvaldo Rosales, "Competitividad, productividad a 
inserci6n externa de Am6rica Latina" en coaarcio bt•rior, 
vol. 40, no. 8, México, agosto de 1990, Bancomext, pp. 711-
712 
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preaentan retlexionea aobre •l reto tecnol6gico del pata 

ante la creciente competitividad y especializaci6n 

promovidos por la transnacionalizaci6n de loa proceso• 

productivos. 

3.6.1 LA POLITICA T&CllO~OGICA 

Ante las necesidades que plantea el desarrollo del modelo 

económico salinista y la dinAmica del cambio tecnol6qico que 

impacta a la econom1a mundial, la eatrategia gubernamental 

ha establecido nuevos criterios para el desarrollo de su 

pol1ticn tecnol6gica, entre lo• que de•tacan el hecho de que 

el Estado no es mAa el Onico responsable del tinanciamiento 

de estas actividades, se responsabiliza directamente al 

sector privado de la tecnolog1a que importa, se establecen 

mecanismos para el autofinanciamiento de institutos y 

centros de inve&tigaci6n, la modernización de la educaci6n 

superior y de la investigación cientltica, se destaca el 

papel de la IED en la transferencia de tecnoloq1a y se 

adoptan los principios de protecci6n industrial de loa 

pa1aas desarrollados. 

Dicha& estrategias fueron planteada& en el Plan Nacional de 

Desarrollo y presentadas en 

Modernización Educativa 1989-1994, 

el Programa para la 

el Programa Nacional de 

Ciencia y Modernización Tecnológica 1990-1994, y en dos 
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instrumento• jurldlcoa: al •:t1aaro Reglamento de la Ley 

sobre •l Control y •l R•qi•tro de la Tranat'erencia de 

T•cnoloqia y el uso y explotación d• Marca• y Patente• de 

1990 y la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 

Induatrial. 

En el Plan Nacional de Desarrollo me eatablece que: 

". . • El fortalecimiento cient1t leo y tecnol6qico 
ea urgente y debe aer •uy acentuado en lo• 
próximos anca, dada la necesidad de continuar 
impulsando la participaciOn eticient• d• la 
economía mexicana en la internacional, y la 
inconvenioncia e imposibilidad de aantener indefi
nidamente la competitividad del aparato productivo 
sobre la basa de inaumoa y aano de obra baratos. 
El crecimiento tuturo de la productividad y, por 
lo tanto, de lo• aalario• real••, depende 
crucialmente da la modernización tecnol6qica del 
pala". 127 

Da lo anterior ae de&pranda que la tecnologta ae plantea 

como un factor determinante del incremento da la productivi-

dad y de la competitividad de la econom1a nacional en al 

mercado internacional, en contrapoaici6n al mantenimiento de 

aubsidioa y salarios bajoa; aaimiaao, en este docwtento, aa 

reconoce el rezago "considerable" del pats en loa campos da 

la ciencia y la tecnolog1a. En este contexto, se eatablece 

en el PND qua la ciencia no debe valorarse como un proceao 

supeditado .. los requerimientos cotidianos de laa 

actividadea económicas, sino por su contribución a larqo 

plazo, en tanto que la tecnologta debe impulsar el 

127 Plan Nacional da De•arrollo 1189-1114, op. cit., p. 91 
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mejoramiento de las actividada• productiva• ahorrando 

inswaoa, mejorando el trabajo, y elevando la calidad d• la 

producción. 

Bajo estos lineaaientos, para al iapulao del desarrollo 

cient1fico aa plantean las aic¡uiantea acciones: 

a) El aumento qradual y aoatenido da loa recurso• pClblicoa a 

tin da incrementar la cantidad y calidad de las infraoatruc

turas f1sica y humana para las actividades cient1ticas; as1 

como la atracción de recursos privados. 

b) Establecimiento de prograaaa per.anantaa de actualizaci6n 

do profesores de carrera d• ciencias ba.aicaa o inqenier1a 

en la• licenciaturas, aa1 coao aat1auloa para los 

investigadores que participen en ellos. 
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e) Perfeccionamiento de los mecani••o• de avaluaci6n de loa 

proqramas de formación de recur•o• huaanoa, de t'omento al 

posgrado nacional y de proyecto• d• inveati9aci6n 

cient1fica. 

d) Creación de condiciones para que los becarios de 4reas 

cient1ficas se incorporen, al término de sus estudios, a 

grupos institucionales de 1nveatigaci6n con productividad 

probada. 
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e) Apoyo a grupos de inveatigacl6n cienttf ica ya ••tableci

dos que hayan demostrado capacidad para la producci6n 

cient1tica y de recursos humanos, aai como para la tormaci6n 

de nuevos grupos de investi~~ci6n en 4reas prioritarias, a 

fin de evitar la fuga da cerebros. 

f) Oescentralizaci6n de laa activldadea cient1ficaa y apoyo 

a proyectos de investigaci6n multidiaciplinarloa e interina

tituclonales. 

g) Inducir el regreso de cient1ficos mexicanos radicados en 

el extranjero, mediante incentivoa que peraltan su 

incorporaci6n a grupos do inveatigaci6n de nuestras 

instituciones. 

h) El establecimiento de convenio• de cooperac16n con 

instituciones nacionale• y extranjero• a fin de que loa 

investigadoras aa mantengan actualizados 

prioritarias para·el ~asarrollo nacional. 

en &rea• 

En cuanto al desarrollo de la tecnolog1a, el PND e•tableca 

que la pol1tica tecnológica que antes hacia 6nfasis en la 

UD, se dirigir6 a la adquisición, aaimilaci6n y dituai6n 

eficientes de tecnoloq1a, para lo cual se plantean la• 

siguientes lineas da acci6n: 



a) Hodificaci6n en la norm.atividad y esquema.a d.• financia

miento de los centros de inveatigaci6n tecnol6qica del 

sector p<lbl leo y uni vers idadea, a t. in de que encaucen su a 

actividades hacia la prestaci6n directa de servicios a 

empresas de loe sectores püblico, privado y social para la 

asimilaci6n, adaptación y dituai6n de tecnoloq1a en el 

aparato productivo, en base al cot.inanciamiento pdblico

privado de los proyectos tecnol6qicoa. 

b) Financiamiento para la aodernizaci6n tecnol6qica de las 

empresas, con base en esquemas de cr6dlto y capital 

flexibles y técnicamente riguroaoa. 

e) Fortalecimiento de loa acarvoa de informaci6n tacnolóqi~a 

y promoci6n de la funci6n de aaiatancia t6cnica y 

consultor1a de institucionea pO.blicas y privada• en 

boneticio de pequeftas y medianas empreeas. 

d) Ampliaci6n y mejoramiento da la infraestructura educativa 

para aumentar en calidad y cantidad de la enaeftanza d• 

especialidades t6cnicas en loa nivelea terminal ••dio y 

terminal medio superior; aa1 como apoyar la capacitación 

laboral vinculada con la demanda de tuerza de trabajo 

especializada de las empresa11 en proceso de modernizaci6n 

tecnol6g'ica. 
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e) Agilización y transparencia en loa proc•diaiantoa de 

registro y protección da patente•, garantizando loa darechoa 

de propiedad inherentes a lo• avanc•• tecnol6qicoa. 

f) Fomento de la IEO, conaidarAndola como veh1culo efectivo 

para la adquisición da tecnoloq1a avanzada en la• actuales 

condicione• de apertura comercial del pa1a. 

g) Otorgamiento de Cacilidadea t6cnica• y adminiatrativae 

para que la11 empresas adquieran tecnoloq1as disponibles en 

los mercados interncionalea, lo que •upona reorientar la 

función del Registro Nacional da Tranaterencia da 

Tecnolog1a. 

h) Modernización del r6giman de normalizaci6n y control de 

la calidad de productoa, como un eattaulo a la adquiaici6n, 

aaimilaci6n y desarrollo de t•cnoloq1a, evitando que ee 

convierta en un instrumento no arancelario de protección 

comercial. 128 

Estos lineamientos se pr•••ntan •n lo• proqraaa• educativo y 

cient1tico-tecnol6gico, con particularidades que •• aenalan 

en loa •iquientea inciso•. 

128 Zbidem, pp. 91-93 
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J,6,1,1 PROGRAMA P1Jl1\ LA KODl!RJIIIM:IOH BDOCATIVJ> 1t8t-1994, 

ZDOCACIOH BDPERIOR Y DB POSOR.Al>O B IllVllDTICO.CIOH 

CIENTIPICA, HUMANISTICA Y TECMOLOGICA. 

Uno do los !actores b.1sicos para el desarrollo tacnol6gico 

de un pa1s es la formación de recursos humanoa capaces de 

generar, adaptar, administrar y operar la tacnoloq1a dentro 

de loa procosoa productivos. Eate daaarrollo tiene como 

fundamento la capacidad y eficiencia del siatama educativo 

para formar estos recursos hWllanoa, raz6n por la cual hemos 

decidido hacer referencia a la pol1tica educativa, en 

ecpecial, a la relativa a la educaci6n superior y de 

posgrado, y a la investlgaci6n ciant1tica y tacnol6gica. 
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El perfi.l educativo de la poblaci6n mexicana revela 

condiciones muy preocupante•. La disminucl6n proqreaiva del 

presupuesto nacional para la educaciOn redundó en el 

debilitamiento del sistema educativo: entre 1976 y 1982 la 

matricula total del sistema crec16 44\, en tanto que entre 

1983 y 1988, s6lo lo hizo en 7.5\, por lo que en estos anos 

se registra un descenso real en al ndmero de alumnos 

inscritos. En esos periodoe, al preaupueato para la 

educación pas6 de representar el 5.5\ del PIB en 1981 a J.6\ 

en 1987; asimismo, la crieia econ6mica ae reflejó en el 

deterioro do la eficiencia terminal del sistema educativo: 

45 da cada 100 niftos que lngreaan a la primaria no terminan 

el ciclo; 30 de cada 100 no concluyen la secundaria y 49 de 



cada 100 que se inscriben en educación superior no lleqan a 

concluir su carrera. En el periodo 1982-1988, la deaerci6n 

acumulada total en la educación primaria ascendió a cinco 

millones cien mil ninos. 129 

Para 1990, el perfil educativo en México no presentó avances 

sustantivos. De acuerdo con el Censo de Población y Vivien

da, 6.2 millones de personas mayores de 15 anos son 

analtabetas, esto es, el 12\; asimismo, sólo el 85' de los 

nif\os entre 6 y 14' aJ\os est6n !nacritas en un plantel 

escolar. El grado general de escolaridad del pata es de 6.4 

unidades, sólo an 10 entidad•• tederativas 11e raba•a al 

promedio nacional, r•giatr6ndose como m6xi110 e. 7 grados en 

el Distrito Federal y Nuevo León, en tanto que en 14 

Estados, se registran promedios de escolaridad interiores al 

m!nimo aceptable, es decir, la primaria; dentro de estos 

casos, Chiapas registra el menor grado de escolaridad con 

3.9 unidades. 130 

El problema educativo ha sido reconocido por la actual 

administración, enfocándolo desde dos perspectivas: la 

justicia social y las necesidades de incromantar la 

competitividad de la producciOn. 

129 consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, 
op. oit., pp. 46-48 
130 Carlos H. Jarque, "Resultados Definitivos del XI Canso 
General do Población y Vivienda (1990)" en Ricardo Ramtrez 
erun, carta del Boonomiata, ano 2, no. 2, México, marzo
abril de 1992, pp. 18-19; y Carlos Pay4n Velver, op. oit., 
No. 2643, 21 de enero de 1992, p. 14. 
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•La modarnizaciOn •ducativa •• inevitable y 
necesaria. La revolución d• lo• conociaientoa y la 
intensa competencia mundial imponen hoy a la• 
naciones realizar una seria retlexi6n y evaluación 
de •u• aiatemas educativoa. 

• • • la mod.ernizaci6n educativa •• taabi6n 
indiapanaabl• para loqrar loa grand•• objativoa 
nacional••· Neceaitamoe caabiar lo qu• lapide 
sustentar un nuevo desarrollo del pala, que abra 
iqualea oportunidada• a todo• loa -xi cano• ••• • 
131 

De acuerdo al Proqrama para la KodernizaciOn Educativa 1989-

1994, los objetivos para el sistema educativo son la descen

tralizaci6n; combatir el rezago qu• implican la poblaci6n 

analfabeta aayor de 15 af\oa, 4.:2 •illonea aeqQ.n •l Proqraaa, 

20.2 millones de adultos que no han concluido la pri•aria, 

constitucionalmente obligatoria, y cerca de 16 •illona• que 

no concluyeron la secundaria; el crecimiento de•ogrAfico por 

el cual la poblaci6n eacolar •e ha duplicado en quince anoa; 

la mayor orientaci6n de la fuerza de trabajo hacia lo• 
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sectores secundario y terciario; la nec••ar ia v inculaci6n 

entre loa .Smbitoa escolar y productivo; la generación y 

adopci6n de nueva tacnoloq1a e, incrementar la inverai6n 

pQblica en educación. 

Bajo este esquema, la pol1tica educativa ha dado prioridad a 

la educaci6n básica toda vez que ••ta conatituye la 

131 Carlos Salinas de Gortari, •Discurso pronunciado •n la 
ceremonia de preaentaci6n del Programa para la ModernizaciOn 
Educativa" en Proqraaa para la lloderni•ac16n •d.uoativa 1181-
1994, M6xico, 1989, SEP, p. iii 



educaci6n terminal para el 55t d• la poblaci6n; a•i•ismo, 

plantea que la educaci6n -dia y la media superior se 

vinculen más al sistema productivo, dando relevancia a la 

educación técnica terminal. 

En cuanto a la educación superior, •• plantea la necesidad 

de fortalecerla en virtud de que el proyecto de aoderniza

ci6n tecnol6qica del pala requerirA de prof'eaionales 

capacitados. Para este objetivo ee plantea atacar problemas 

tales como la inadecuada articulaci6n con el nivel modio 

superior, la falta de capacitaci6n del personal acad6mico, 

la insuficiente rlaxibilidad da loa planea de estudio, 

elevar la calidad de la educación, fortalecer la orientación 

vocacional ante los desequilibrios de la distribución de la 

matricula en licenciatura toda vez que el 50\ •• concentra 

en ciencias •ociale• y admini•trativa•, y meno• del J\ en 

las ciencias bAsicaa y en la• huaanidades; y vincular a la 

educación superior con loa •actorea sociales y productivoa. 

Las estrllteqias para la educación superior tecnol6qica y 

universitaria establecen que la oterta de educación auperior 

se ampliarA mediante un mejor uso de la capacidad instalada, 

la expansión gradual de la• inatitucionaa que no han llegado 

al punto critico y la apertura de nueva& opciones con la 

corresponaabilidad de todo• los niveles de gobierno; el 

fortalecimiento de las Areas de cianciaa bAaicaa, 

humanidades, ingenier1a y tecnologia, capacitaci6n del 
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personal docente, apoyar los sistemas abierto• para trabaja

dores, conciliar las preferencias de estudios con la oferta 

laboral, evitar las especializaciones excesivas, impulsar un 

proceso nacional de evaluación del siatema da educación 

superior y promover una distribución equitativa de los 

recursos federales para evitar concentraciones instituciona

les y geográficas, as1 como una mayor vinculaci6n con los 

sectores productivos. 
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En cuanto al posgrado y a la investigación clcnt1tica, 

human1stica y tecnológica, el Programa Nacional para la 

Modernizaci6n Educativa senala para el primero, la necesidad 

de impulsar la formación de recuraos humanos de alto nivel, 

para lo cual la investigaciOn y la docencia deben fortalecer 

su vinculaci6n; en tanto que la inveatigaci6n dober6 

orientarse hacia 4reas que respondan a las neceaidadas 

sociales y econ6micas del palo, tal•• como la• ciencias 

exactas y naturales, de la ingeniarla y de las ciencias de 

la salud y agr!colas. 

Para dichos objetivos, se plantea como e•trategia promover 

una cultura human!sitica, cient!f ica y tecnol6gica, realizar 

porgramas de dituai6n del conocimiento, as! como programas 

de estimulo que se inicien de•de el nivel preacolar; 

articular lo• e•tudioa de po•grado y proyecto• de 

investigación con loa saetare• aocialea, deacentralizar y 

regionalizar programas de posgrado e inveatigac16n cient1ti-



ca, evaluar institucionalmente la calidad, competitividad y 

eficacia del posgrado y la investigación, ampliar la 

infraestructura para la investigación, auspiciar proyectos 

interinstitucionales en áreas prioritarias y la cooperación 

en materia de ciencia y tecnoloq1a entre instituciones 

nacionales y extranjeras, apoyar programas de tormación de 

recursos humanos, en especial de profesores de ciencias 

bAaicas e ingenler1a del nivel licenciatura, reorientar los 

estudios de posgrado con matricula reducida y ampliar los 

instrumentos administrativos para facilitar la vinculación 

de los proyectos de invaatigaci6n con los sectores 

productivos. 

Asimismo, se plantean objetivo& como la incorporación de 

estudiantes destacados a grupos de investigación, la 

repatriación de mexicanos de alta capacidad docente y de 

innovación de conocimientos radicados en el extranjero; asl 

como otros mecanismos, entre los que se cuentan promover la 

participación de los sectores privado y social en el 

financiamiento del posgrado, la creación de un tondo 

nacional para el desarrollo de la investigación clentlfica, 

human1sitca y tecnológica, y apoyar la investigación en 

campos interdisciplinarios y de frontera, como la biotecno

log1a, nuevos materiales, electrónica, lnformAtica y nuevos 

procesos de manufactura. 
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El Programa para la Modornizaci6n Educativa recoqe el viejo 

problema estructural de la falta de vinculación entre la 

investigación y los sectores productivos, y entre la 

educación superior y el mercado laboral; asimismo, es claro 

que la importancia de la educaci6n auperior y la 

investigación cienttfica y t•cnol6gica radica en su 

potencial para incidir favorablemente en la competitividad 

de los sectores productivo• que requieren no a6lo de 

innovaciones tecnológicas, 

altamente calificados. 

aino de recursos humanos 

Por otra parte, los recursos eacasoa para la inveatigaci6n 

obligan a hacer un llamado a la inciativa privada para que 

asuma parte da au ra•ponsabilidad en el desarrollo 

tecnológico del pala; aa1 co..a, para plantear a las institu

ciones de educaci6n superior •ecanismoa de evaluación. 

El reto de la educación en México no es f~cil; deficiencias 

estructurales del sistema requerir6.n varios a.nos piara ser 

superadas. Por lo demAa, ea claro que este reto se centra en 

la educación bAsica, cuya.a deficiencia• inciden ha.ata 1011 

niveles de educación superior, y a la que el Gobierno de la 

RepQblica ha decidido darle mayor peao en la asignación del 

presupuesto, ya que ae habla favorecido a loa nivele• 

superiores -el 20t se destina a laa universidades-, que a6lo 

atienden al 5' de la población, en detrimento de la 

educación b~sica que atiende a mas d•l sot de la matricula. 
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Sin embargo, nadie puede negar la importancia de formar 

recursos humanos de alto nivel para la planta productiva 

nacional, pero ahora, adem.611 de la participaci6n 

presupuestal del Gobierno Federal, el sector privado, las 

universidades, los institutos, y los gobierno• estatales 

tienen ante s1 el reto de la iniciativa. 

3.6.1.2 PROGllAMA NACIONAL DB CIElfCIA Y MODllRJIISACXOK 

TECNOLOGICA 1990-1994 

otro instrumento de pol1tica tecnol6gica es el Programa 

Nacional de Ciencia y Modernizaci6n Tecnol69ica, disenado 

por la ex.tinta Secretarla de Programación y Presupuesto y el 

CONACYT en febrero de 1990. En el an•llaia de asta Programa 

se pueden observar los criterios fundamentales de la 

pol1tica tocnol6gica de la presente adminiatraci6n, por lo 

que se presenta a continuación, una amplia deacripción del 

mismo. 

227 

En el mencionado documento se establece que la modernización 

de las politicas nacionales sobre ciencia y tecnolog1a debe 

partir de un reconocimiento básico: el gran rezago que en 

esta materia presenta el pa1s; asimismo, se~ala que el 

desarrollo cientifico y la modernización tecnológica deben 

'ser eficazmente impulsados en virtud de que la recuperación 



del crecimiento ecoh6mico sostenido y eatable, condición 

necesaria para elevar el bienestar social, requiera de una 

s6lida din~mica de incrementos en la productividad, que 

proporcione bases tirmes para la participación eficiente de 

la economía mexicana en la competancia internacional. 

Este Qltimo planteamiento, reitera los objetivoa aaftalados 

en al PNO, y responde a las aiquie~te• concapcionaa sobra la 

ciencia y la tecnoloq1a: 

"La ciencia aumenta el aaber acerca de nosotros 
mismos y de nuestro entorno. Para ello, debe 
promover el conoci11iento general del hombre y uu 
medio, beneficiándoaa de las aportaciones 
mundiales a la ciencia y contribuyendo a su 
avance. Asimismo, debe antocar•• al estudio y 
análisis de los aspectoo propios del pala, 
mediante su contribuci6n al •nt•ndimi•nto de la 
realidad y de los problemas nacionales .•. " 

"A su vez, la tecnolog!a se refiere a los medios 
para incrmementar, con los recursollil disponibles, 
la producci6n y creaci6n de bien•• y •ervicio• y, 
en general, de mejores condicion•• d• vida para la 
población. Se identifica aaI, en gran ••dida, con 
el dominio del medio t!aico en beneficio del 
bienestar social. Por tanto, la política tecnoló
gica deba contribuir a la modernización econ6•ica 
del pa111 ••• De igual fonaa, la política tecnoló
gica ha de propiciar la competitividad del aparato 
productivo nacional en un •ntorno •undial qua no• 
enfrenta al reto y a la• oportunidad•• d• una 
economía internacional cada vez más global." 132 

Basados en estas concepciones, ae plantean como objetivos de 

la pol!tica científica: mejorar y ampliar la formación de 

1J2 "Programa Nacional de Ciencia y Modernización 
Tecnológica 1990-1994" en socorro D!az, op. ait., H6xico, 5 
de marzo de 1990, p. 22 
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recursos humanos para la ciencia y la tecnologla, de acuerdo 

a lo• lineamientos del Programa Nacional de Modernizaci6n 

Educativa; articular la actividad cient1fica del pa1s con 

las corrientes mundiales del conocimiento; contribuir al 

entendimiento de los problemas nacionales, para lo cual se 

incrementar& el gasto püblico y privado a fin de apoyar la 

tormaciOn de recursos humanos, modernizaci6n de equipo&, 

aprovisionamiento de insumos para la invastigaci6n y el 

mejoramiento de los niveles de vida de los investigadores; 

promover la calidad, con normas internacionales, de la 

actividad cient1tica en el pa1s; promover la vinculación de 

la actividad cient1fica con la sociedad¡ mejorar las 

actividades de evaluación y fortalecer loa elementos de 

concurso y competencia para asegurar una mejor asignación de 

fondos a trav6e de grupos dictaminadores, integrados por 

miembos de la comunidad cientitica, dependencia• gubernamen

tales involucradas y grupos do la sociedad que hayan 

aportado recursos. 133 
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En cuanto a la política tecnol6qica, ae aatableciaron los 

siguientes objetivos: elevar la capacidad tecnolóqica del 

pa1s para atender las demandas de bienestar do la población; 

asegurar la participación complementaria de los productores 

y del gobierno en el desarrollo tecnológico del pa1s, a f i". 

de incrementar la productividad y la competit.ividad del 

aparato productivo nacional y; apoyar, con tecnolog1as 

lJJ Ibid. 



modernas y adecuadas a laa condiciones del pa1a, la 

prestación eficiente de servicios sociales de salud, educa

ci6n, vivienda, protecciOn y mejoramiento del medio ambiente 

y seguridad frente a cat4strofes naturales. 
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Los lineamientos sobre los cuales sa pretende la consecuai6n 

de estos objetivos, contemplan: incremontar loa recuraoa 

destinados al desarrollo tecnol6qico, oriéntandolo• hacia al 

mejoramiento productivo de las condiciones de vida d• la 

población de bajos ingresos y a la pres tac ion eficaz de 

servicios pQblicos prioritarios; inducir la contribución 

para investigación en materia de medio ambiente de quienea 

deterioren el entorno ecol6qico; promover que el aector 

productivo "moderno" financie, en su mayor parte, su• 

necesidades tecnol6gicas directas, a efecto de establecer 

una mayor vinculación entre loa procesos productivos y la 

gestión y desarrollo tecnol(>gico•; aujetar n. criterios de 

aprovechamiento Optimo y relevancia al aubsidio a loa 

institutos de invoatiqaci6n que ae aboquen a proyectos 

destinados al desarrollo tecnol69ico de producto• para 

sectores de bajos ingresos y a la atención de demanda.a 

sociales y protección del ambiente, pudi6ndose retirar el 

subisido cuando no se sujeten a esto• criterios, entre loa 

cuales se contempla la adopción en lo• procesos productivos, 

atendiendo a las caracteristica• particular•• de lo• 

proyectos. 



Asimismo, el CONACYT y los Institutos de Investigaci6n 

Tecnol6gica del sector pQblico aplicar~n programas para 

racionalizar sus gastos adminiatrativos, y los ahorros que 

de ello deriven apoyaran sus actividades; el sector pQblico 

fortalecer6i sus centros de investigaci6n y, en su caso, 

croara nuevos, promoverA la creación de centros d•l sector 

privado y desincorporarA aqu6llos con madurez suficiente 

para ser manejados y rtnanciados directamente por los 

sectores social o privado; se tomentar6 la generaci6n de 

recursos propiol!I de los inatitutoa pGblicos. En cuanto al 

sector productivo, la eatrategia de la modarnizaci6n 

tecnol6qica parte del reconocimiento de que la responsabili

dad fundamental en la decisión da qu6 tecnolog1aa utilizar 

corresponde a los productores, a quienes apoyar& eliminando 

obst~culo~, dando estabilidad a las politicas de est1mulos, 

financiera, fiscal, comercial, arancelaria de transferencia 

de tecnolog1a, inversión extranjera, etc., y prestando 

servicios de información. 134 

oe acuerdo con los objetivos para el deaarrollo de la 

ciencia y la tecnolog1a, y las estrategias para la 

modernización tecnológica., se puede apreciar que la presente 

administración ee absolutamente consecuente ccn su pol1tica 

general de disciplina en el gasto pQblico que, en este caso, 

se traduce como se aenaló anteriormente, en criterios para 

la evaluación de las actividades ciant1ficas y tecnológicas, 

134 Ibid. 
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aa1 como de eficiencia para la asignaci6n del aub8idio a 

dichas actividades; a•im.ismo, •n t6nainoa financiaroa, la 

vinculación entre los instituto• de investi9aci6n y el 

sector productivo, se establece mediante fórmulas de 

cofinanciamiento, desarrollo de proyecto• que interesen al 

sector productivo como medio para que loa institutos 

obtengan ingresos extrapreaupuestales, o bien, la 

transferencia de estos cantroa de inveatiqaci6n al sector 

productivo. 
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Por su parte, el liberalismo del proyecto econ6aico del 

actual Gobierno, ae haca preaente con laa diapoaicion•• de 

desregular la adquisición y trftnsferancia de tecnolog1a. Sin 

embargo, abandonar •l •paternaliaao• en cuanto a la 

adquisici6n de tecnolog1a por parte dol sector privado, el 

Programa incurre en una grave omiai6n: no plantea mecanismos 

que obliguen al sector privado a invertir en ciencia y 

tacnolog1a y, atendiendo a los antanced•ntas hiat6ricoa, el 

sector privado nacional no es auy propenso a invertir en 

proyecto• de riaago y larc¡ro plazo, qua no le aaec¡ruran lo• 

altos niveles de r•ntabilidad y rapida recuperaci6n a lo• 

que eatA "acostumbrado", por lo que a6lo cabe esperar una 

mayor importaci6n de inaumo• tecnol69icoa y eacaao, ai •• 

que lo hay, incremento de la partlclpaci6n de asta sector en 

el gasto nacional en ciencia y tecnoloc¡1a. 



El desarrollo de 1011 siqulentea apartado• d•l Programa, 

permitirAn fortalecer laa atiraacionea anteriorea, por 

ejemplo, los lineamientos para la. aelecci6n, adquisici6n, 

adaptación y desarrollo de conocimiento cientiticos y 

tecnol6qicos. Al respecto, se establece que el Eatado debe 

contribuir a fortalecer loa mecaniaaoa da intor11aci6n para 

que el sector privado decida sobre lo que puede obtener del 

exterior y "lo que se deba de•arrollar local .. nte•, a fin de 

que "libremente, la.a empresas puedan mejorar auatantlvamente 

el proceso de adquisición, aaimilaci6n, adaptación y 

desarrollo de conocimientos cient1ficoe y tecnol6qicoa". 

Asimismo, se propone el establecimiento de una ••tructura de 

incantivoa que propicie la •adaptaci6n Agil• d• laa 

industrias a las nuevas posibilidades tecnol6gicaa, mediante 

ol desarrollo de nuevo11 procesos y productoaf adquiriendo, 

adaptando y desarrollando nuevas tecnol091aa y adecuAndolaa 

a la estructura de precios relativos de factora• de la 

producción. 135 

Estos buenos deseos planteado• en el Programa, carecen de 

mecanismos que aseguren efectivamente el desarrollo de 

tecnoloqta local financiada por el 11ector privado y, por 

otra. parte, la "libertad• para que Aste decida qu6 

tecnolog1a se "debe" desarrollar localmente, bien llama a la 

reflexión de que nunca loa criterioa microecon6micos 

135 Ibidam, 6 do marzo de 1990, p. 21 
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conatituyen ejes óptimos para el desarrollo tecnol6gico 

nacional. 

Lo anterior no quiere decir, por ejemplo, que el Estado 

tenga la obliqaci6n de decidir 11obra la adquisici6n da una 

tresadora autom~tica o mecAnica para una empresa, sino que 

al Estado cuente con instrumentos necesarios para iapulsar 

el desarrollo de esta industria da bienes de capital, por 

ejemplo, mediante la inducción m4a decidida de proyectos de 

investiqación o contratos entre la empresa proveedora de 

este bien y la demandante. Para ello, el Estado deber1a 

tener claro qu6 industria.a de alta tocnolog1a ae est.ln 

desarrollando competitivamante en el pa1•, y cuálea 

necesitan apoyo. La actual criaia de la industria de bienes 

do capit~l ante la apertura comercial, muestra que este 

critero elemental para el desarrollo tecnol6qico del pala, 

no tue contemplado. 

Finalmente, para concluir con el an,lisia del Proqrama, 

mencionaremos lo relativo a la tormaciOn de recursos 

humanos, el marco jurídico y el apoyo institucional para la 

modernizaciOn tecnolóqlca. 

De acuerdo con los lineamientos ya mencionados del Programa 

para la Modern1zaci6n Educativa, en la formación de recursos 

humanos que faciliten la adquisic16n, asimilación, adapta-
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ci6n, difusi6n y al deaarrollo de tacnoloq1a• 'aOdernaa, •• 

pretende alcanzar loa siguiente• objativoa: 

"- Elevar en términoa cuantitativo• la capacidad 
da preataci6n de servicios aducativoa y atender 
tanto a la nueva demanda como 1011 conaidarables 
rezagos. 

"- Apoyar la ensat\anza de laa mataúticaa, las 
ciencias exactas, naturalaa, aocial•• y del 
comportamiento, en la educaci6n b&aica, elevando 
su calidad. 

"- Promover la adopci6n de a6todoa pedaq6qicoa que 
fomenten el pensamiento critico y promuevan en 
todos loa niveles del sistema educativo una viai6n 
cientltica del univarao y de la sociedad. 

Elevar la calidad de la educaci6n ••die 
superior y superior eacolarizada y no 
escolarizada, aa1 como de la capacitación laboral, 
romentando las vocaciones cient1ricas y técnica•. 

Fomentar la roraac16n integral de 
investigadores mediante el rortaleciaiento de 
bacas de posgrado nacional y •xtranjero. 

"- Promover el desarrollo de una cultura cient1-
fica y tecnol6gica en toda la sociedad." 136 

Se plantean a la educaci6n dos reapon•abilidade•: ro11entar 

el desarrollo de una ruerza de trabajo con productividad y 

capacidad innovadora crecient••, con la div•r•idad y 

caliricaci6n que demanda •l entorno tacnol6gico y productivo 

internacional y; promover en la sociedad una valoración mA• 

profunda de la importancia de la ciencia y la tecnología en 

la actualidad. 

136 %bide11, 7 de marzo de 1990, p. 22 
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Asimismo, se plantea, siempre con respeto a su autonom1a, 

una mayor vinculaci6n entre los centros de educación 

superior con los de I«O, as! como con loa sectores 

productivo y social; incrementar el apoyo presupuesta!, as1 

como diversificar sus fuentes de financiamiento. Por otra 

parte, se establece el mantenimiento de criterios rigurosos 

para ingresar y permanecer en el Sistema Nacional de 

Investigadores 

cient!tica y 

(SNI), mejorar loa mecanismos de cooperaci6n 

tecnológica internacionalee, concertar 

actividades de divulgación cientitica entre los sectores 

público, social y privado; as1 como establecer est.tmulos 

entre las empresas y sindicatos para incrementar la 

capacitaci6n laboral. 

Por Qltimo, ea vuelve a reiterar la necesidad de retener a 

los estudiantes de alto rendimiento, medianto las llamadas 

"bocas por sustitución" disenadaa para apoyar a candidatos 

propuestos por instituciones y empresas nacionales, las 

cuales bajo un programa definido de desarrollo, se 

comprometan a sostenerle el sueldo a los candidatos 

propuestos. 

Respecto al marco jurldico y apoyo institucional, no vale la 

pena detenerse en lo relativo a la transferencia de 

tecnologla, pues todo el planteamiento se basa en el 

Reqlamento de la Ley sobre el control y Registro de la 

Transferencia de Tecnoloqla de 1990, mismo que ya fue 
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abrogado. Se pretendía que el desaparecido Registro de 

Transferencia de Tecnolog1a funcionara como instrumento de 

información para facilitar la transferencia de tecnoloqla. 

En cuanto a la protección de la propiedad industrial se 

plante6 promover la actualización de las dispocisiones 

legales, que serán analizadas en el siguiente apartado, as! 

como realizar campaftas para crear una cultura de la 

propiedad intelectual en la industrial, el comercio y en el 

sector de investigación cient1fica y tecnológica. Asimismo, 

se propuso actualizar el quehacer de los comit4s consultivos 

nacionales de normalización de acuerdo a los requerimientos 

tecnol6gicos de la modernización industrial; extender la 

infraestructura para pruebas de validación y certif icaci6n 

de lao normas y especiricaciones, estimulando al sector 

productivo para la creación de laboratorios modernos de 

prueba; as! como promover la preocupación por la calidad en 

los sectores industriales y los consumidores. 

Por otra parte, se plantearon como objetivos crear un 

sistema de información tecnol6qica de cobertura nacional, 

poner a disposición del sector porductivo, universidades y 

centros de investiqaci6n, las colecciones de patente• 

registradas en México y otros palees, cuando las disposicio

nes legales lo permitan; actualizar los directorios de loa 

programas de investigación y de las publicaciones 

científicas y tecnológicas disponiblas en las univeraidades 
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y centros de investigaci6n del sector público; realizar y 

difundir estudios de tendencias de cambio y perfiles 

tecnol6gicos por rama induotrial; impulsar los servicios de 

asistencia t'cnica y apoyar la creación de empresas de 

consultorla cient1tica~ 

De los Qltimos puntos expuestos, cabe destacar que, en 

relación a la propiedad industrial y a la normalización, la 

pretención de la pol1tica tecnol6gica es acercarse a los 

criterios que prevalecen en los paises altamente industria

lizados, factor importante ante el Tratado Trilateral de 

Libre Comercio y las aspiraciones de competir eficazmente en 

los mercados internacionalos. No nos detenemos en este 

punto, puesto que la legislaciOn sobre propiedad industrial 

es objeto del siguiente apartado. 

3,g,1,3 LOS INSTROKENTOS JUllIDICOS 
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La política tecnol6gica tiene en la legislación sobre la 

materia uno de los instrumentos m6.s importantes para la 

consecución de sus objetivos. Al respecto, la administración 

del Presidente Salinas ha promovido dos iniciativas: el 

Nuevo Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la 

Transferencia de Tecnolog1a y el Uso y Explotaci6n de Marca• 

y Patentes, publicado en el Diario Oficial el 9 de •nero de 

1990, y la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 



Industrial, publicada en el Diario Oficial el 27 de junio de 

1991 y que abrogo al primero, la Ley de 1982 en que 6ate •e 

sustentaba, y la Ley de Invenciones y Harcas de 1976. 

En .r•lación al primero, éste continuo baaado en criterios de 

regulación de las condiciones de neqociaci6n de los 

contratos de transferencia de tecnologla, si bien relaja loe 

controles y el escrutinio del Estado sobre el proceso de 

traspaso; sin ecibarqo, no avanzo hacia la promoc16n del 

desarrollo tecnol6gico del pa1a, toda vez que no demanda a 

loa productores y adquirientes conductas espec!~icas en 

cuanto a la asimilación y adaptación de tecnoloqtaa. 

En el considerando del Nuevo Reglamento •• eatableci6 la. 

importancia de la modernización tacnol6gica como ractor que 

incrementa la productividad de la industria y la calidad de 

loo bienes y servicios que ee otrecan; asimismo, de nueva 

cuenta el discurso del Gobierno Federal hace retarencia a la 

globalizaci6n de mercados y a la neceeidad de tortalecer el 

acervo tecnológico del palo para sustentar su poaici6n 

competitiva, en un contexto caracterizado por un gran 

dinamismo del desarrollo tecnológico que obliga a desarro

llar capacidades para seleccionar, adaptar y deaarrollar 

tecnolog1as y plantea la tran11terancia de tecnoloq1a como 

alternativa para las empresas mexicanas, por lo que es 

necesario incrementar su flujo hacia el pala, as! como 
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estrechar los vlnculos entre el sector productivo y los 

centros de investiqaci6n cient1tico-tecnol6gica. 137 

Sin embargo, la reiteración del discurso en al mencionado 

conoidarando vuelve a caer en lugares comunes, sin 

retltuc:ionar en la carencia do intraestructura cienttfico-

tecnológica y en los efectos que aobre ella se pretende con 

la nueva ley reglamentaria; contradice la Ley de 1982 que 

postula una importante intervonci6n del Eatado en la 

regulación del proceso de traspaso tecnológico al excluirlo 

de tal participación y establecer que las empresas detinar4n 

los t~rminos y la condiciones de dicho proceso, sin reparar 

en ol escaso poder de negociación de las empresas 

nacionales. Asimismo, no establece preceptos dirigidos 

expresamente a vincular a los aectorea productivos y de 

1nvcstigaci6n y, finalmente, al establecer que la 

transferencia de tocr.olog!a del exterior es una t6rm.ula 

viable no hace ninguna r•tlexión aobre que la propia 

competencia mundial ha vuelto reacias a les corporaciones 

transnacionales, principales generadoras de tecnoloq!a 

industrial, para traspasarla a empresas independientes. 

Entre los aspectos novedosos de este Reglamento se cuentan: 

137 "Reglamento de la Ley sobre el control y Registro de la 
Transferencias de Tecnolog!a y el Uso y Explotación de 
Patentes y Harcas" en Leqialaci6n aobr• propiedad 
industrial ••• , op. cit., pp. Jl9-J20. 
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A) La introducci6n de un capitulo dedicado a la 11 Promoci6n 

del desarrollo tecnológico como parte de las actividades del 

Registro", donde so establece la obligación de la SECOFI de 

publicar información general sobre tecnoloq1as, proveedores, 

concertar convenios de cooperación t6cnica, promover la 

aplicación de recursos rinancieros y materiales de las 

empresas a los centros de inveatigaci6n, sin llegar a crear 

mecanismos de promoción integral. 

B) se avanza hacia a la liberalización del Registro, 

eximiendo de la obligación de inscribir contratos de 

prestación do servicios por parte da extranjeros con calidad 

de inmigrados, los servicios de asesorla, consultor1a y 

supervisión que presten personas físicas o morales extranje

ros con una vigencia menor a seis meses, la concesión de 

derechos de autor que impliquen explotación industrial, 

excepto si son de carácter temporal, as! como loa programas 

de cómputo, con excepción de aquellos mediante los que oe 

otorgue en forma directa al adquiriente la facultad de 

distribuirlos, producirlos y comercializarlos. Asimismo, se 

eliminan varios conceptos de interpretación del Raqlamento 

anterior para negar la inscripción de contratos, 

convirtiendo al Registro en un requisito formal y, se 

incluye una nueva sección destinada a los acuerdos do 

franquicia, frecuentes en los mercados internacionalea. 
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C) Se facilita la inscripci6n de contratos en el Reglamento 

mediante una nueva interpretación de las causales de 

improcedencia planteadas en la 

otorga las "empresas plena 

Ley, mediante la 

responsabilidad 

cual se 

por las 

condiciones bajo las cuales contratan su tecnolog1a". 

O) otorga mayor protección a la tecnolog1a importada al 

permitir pactar cláusulas de aecretro industrial para el 

know how. 

E) Se reducen los criterios de discrecionalidad toda vez que 

el Estado no podrá negar la lnacripci6n da contratos de 

traspaso tecnológico con base en criterios no establecidos 

en la Ley o el Reglamento, ni condicionarla al cumplimiento 

de compromisos técnico-econ6micos, ni cancelarla o modificar 

su periodo de vigencia, al abrogar diversas disposiciones 

del Reglamento anterior. 

F) Se liberó el régimen de inscripción de los acuerdos de 

servicios de administración de empresas que no impliquen la 

toma de decisiones sobre el manejo mismo de la empresa. 

En s1ntesis, las pol1ticas de desregularizaci6n y liberali

zación de la actual adminsitración tomaron forma también en 

la legislación en materia de tecnolog1a, tal como lo senala 

Jaime Alvarez: "El Reglamento condena expllcitamente el 

'paternalismo estatal'. Al hacerlo, impugna las medidas del 
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Gobierno en la ejecución de la polttica tecnol6qica durante 

las dos Ultimas décadas, postulando en su lugar el regreso 

al liberalismo que campe6 durante la primera etapa del 

proceso mexicano de induatralizaci6n". 138 

La expres16n m6s acabada de la dosrequlaci6n en aateria de 

tecnol091a, aa1 como de adecuación a laa llneaa marcadas por 

loa patse• m411 industrializado• •• la Ley de Foaento y 

Protecci6n a la Propiedad Industrial, por la cual se abroqa 

el Reglamento de 1990, ai bien profundiza los esquemas ya 

planteados por éste en materia tecnol6qica. 

La experiencia acumulada aobre legislación en materia 

tecnol6qica ea interpretada por la actual administración en 

los siguientes términos: 

A) Dicha logialaci6n ae promulg6 en el marco da una economla 

cerrada al exterior en cuanto a comercio e inversión, por lo 

que ésta se caracterizo por estar dirigida a la re9ulaci6n 

de la contratación privada de tecnología. El tener una 

econom1a orientada hacia el mercado interno, detenain6 que 

los estimules normales de competencia en el interior del 

pala resultaran débiles e insuficientes para inducir a los 

productores a considerar a sus tecnologlas y-actiVíd~;B de 

138 Jaime Alvarez Soberanis, "La polltica mexicana en 
materia de traspaso tecnológico. Una evaluación critica del 
reglamento de la Ley" en coaercio Exterior, vol. 40, no. 8, 
México, agosto de 1990, p. 771 
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investiqaci6n y desarrollo como •lamentos para fincar la 

poaici6n competitiva de •u• .. praaaa. Hoy, KAxico ha 

cambiado su estrategia de desarrollo, abriendo au econom1a 

al exterior, por lo que mAa que procurar un control 

estrecho, se facilita y promueve la inciatlva d• laa 

empresas mediante la agilización de aua deciaiones de 

contratación de tecnoloq1a, aeqt'ln convenga a aua aatrataqiaa 

para reforzar su competitividad an el aercado internacional. 

e¡ La amplia facultad de las autoridad•• admini11trativaa 

para imponer su criterio sobre •l de loa particulares •n las 

decisionos de contratación de tecnologia, volvió caauiatica 

la detinici6n de criterioa en t6rminoa d• loa beneticioa que 

obténia el pa!s a trav6a del Regiatro y, por otra parte, la 

adopción forzosa por parte da la• ampraaaa .. xicanae 

adquirientes de proqrainaa t6cnico-acon6aicoa para la 

asimilación y adaptación de tacnoloq1a• importada•, qua 

tenlan que cumplirse durante la viqencia del reqiatro, llevó 

a las empresas a considerar esto• programaa como un tr4mite 

burocr4tico más para la inacripci6n de sua contrato• y no 

como estrategia de desarrollo tecnol6qico de la empresa. 

C) Pese a c¡ue la le9islaci6n de 1982 ampliO la detinici6n 

del concepto de tocnologla para abarcar &reas como los 

programas de cómputo, las cesiones de warcaa y loa derechos 

de autor, no se resolvió el problema del control sobre loa 

acuerdos de tecnologla celebrado& entra nacionales, por lo 
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que la nueva legiala.ci6n aumentó el control burocr,tico de 

las docisiones de empresas mexicanas y extranjeras &obra una 

amplia qama da objetos contractuales, con lo que la 

requlaci6n sobre tiquras que no constituian un verdadero 

traspaso tecnol6gico lleg6 a ser en la pr4ctica la principal 

actividad del Registro Nacional de Transt'erencia de 

Tecnolog!a (RNTT). 

Entre 1983 y 1988, el Registro otorgó inscripci6n a 11,870 

contratos, de los cuales el 70\ se suscribió entre 

nacionales y cinco de cada diez se relacionaban con aspectos 

administrativos o con la compraventa o alquiler de algOn 

programa de cómputo; dos de cada diaz eran de naturaleza 

meramente comercial; as decir, siete de cada diez objetos 

pactados entra nacionalea tuvieron escasa o nula importancia 

en el aspecto tecnolOgico. En el primer bienio de la actual 

adminiatraci6n se reqiatraron 4,242 contratos, el 75\ 

correspondi6 a nacionalea, 

objetos jurtdicos tuvo 

tecnológica. 

y de ellos, 

escasa o 

ocho de cada diez 

nula importancia 

Lo anterior siqnitica que, por casi un decenio, la actividad 

principal del Registro fue revisar a inscribir contratoa que 

en gu mayorta no implicaban tranaterancia de tecnol09Ia. La 

solicitud de la empreaa para inacribir un contrato tenta el 

propOsito fundamental de obtener deducciones fiscales de aua 

pagos de regaliaa. 

245 



O) En virtud de la globalizaci6n de mercados, la autonomía 

tecnol69ica pierde importancia ante las nuevas termas de 

asociación entre empresas, que permiten aprovechar economías 

de producci6n a grandes escalas con considerables ganancias 

de productividad, por lo que el. pai11 debe adecuarse a la 

nueva corriente en materia de legislaciOn a efecto de que 

las empresas e inversionistas en México no estén bajo 

condiciones jurídicas desventajosas y tengan libertad para 

decidir sobre la contratación de tecnolog!a adecuada a sus 

necesidades de competitividad. 1J9 

Bajo estos criterios se promulga la Ley de Fomento y 

Protecci6n de la Propiedad Industrial, on cuyas disposicio-

nea generales se establece que esta Ley tiene por objeto 

"establecer las bases para que, en las actividades 

industriales y comerciales del pala, tenga lugar un sistemd 

permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos; 

promover y fomentar la actividad inventiva de aplicaci6n 

industrial, las mejoras t6cnica11 y la ditusi6n de 

conocimientos tecnológicos dentro de lo• sectores 

productivos", proteger la propiedad industria·! y prevenir 

139 Juan Antonio Toledo Barra.za, "Justi.Cicaciones de 
política industrial y comercial para abroqar la ley de 
tranaterencia de tecnoloq1a" en Coaeroio axterior, vol. 41, 
no. 11, México, noviembre de 1991, pp. 1037-1040 
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actos que atenten contra ella o que constituyan competencia 

desleal. 140 

Los aspectos más sobresaliente• de dicha Ley se mencionan a 

continuación: 

1) Se crea el Instituto Mekicano de la Propiedad Induatrial 

como organismo de11centralizado. con per•onalidad jurídica y 

patrimonio propio11, el cual tiene como atribucione• ser un 

órgano de consulta y apoyo técnico de la SECOFI en materia 

de propiedad insutrial; difundir, asesorar y da~ servicio al 

pO.blico en esa materia; formar y mantener actualizados los 

acervo• sobre invenciones publicadas en el pais o en el 
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extranjero; realizar estudios sobre la situación de la 

propiedad industrial en el ámbito internacional y •~actuar 

investi9acionea •obre el estado da la técnica, entre otras 

(art. 7). 

2) En el capitulo I se introduce una nueva tigura denominada 

"modelos de utilidad", dentro de la cual ae consideran 

tlnicamente los conocimientos t6cnicos que se hayan hecho 

pQblicos en el pals. Esta figura viene a llenar un vac1o en 

la leqislaci6n mexicana, toda vez que estas "invencionea 

menores", seg\ln se les define, aportan en el agregado da 

toda la economla en la mayor parte de lo• pa1ae•, hasta el 

140 "Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial" 
en Jorge Esquerra, Diario Oricial da la •aderaoi6D, tomo 
COLIII, no. 20, México, 27 de junio de 1991, pp. 4-5 



JO y 40\ del cambio t6cnlco total, y ha11ta la preaente 

le9i•laci6n no se le prot•9la en M6xico, pese a que nueatro 

aparato productivo est~ conatituido en au aayor1a por 

empresas pequel\as y medianaa, cuya inventiva representa un 

9ran flujo invenciones •enor•• que evolucionan hacia al 

cambio t6cnico gradual, el m611 comdn entre laa empreaas 

mexicanas. 141 

3) Se dispone el otorgamiento de patentes en nueva• &raaa 

tecnol6qicas tales como las variedades vegetales, las 

invenciones relacionadas con microorqanismos, incluyendo a 

las bacterias, hongos, algas, virus, aicroplaaaas y 

protozoarios; as1 como loa procaaoa blotacnol6gicoa de 

obtención de farmoqulmicoa, plaquicidaa, tartilizantea o 

productos con actividad biol6gica (art. 20). Cabe destacar 

que el otorqa11iento de una patente para invencione• 

biol6gicaa sólo confiare al inventar el derecho d• impedir a 

terceros la explotaci6n que no tuera consentida por 61, pero 

no le concede automáticamente al derecho de producir y 
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comerciali:ar el producto biotecnol6qico patentado, y no le 

exime de cumplir con las leyea de protección ambiental. 

4) Se amplia la vigencia de la• patantaa da 14 afto• a partir 

del otorgamiento, de acuerdo con la Ley de J:nvencionea y 

141 Declaraciones de Roberto Villarreal, Director de 
Tecnologla de la SECOFI, en José de JesQs Guadarrama, 
"Modelo de utilidad, concepto desconocido en laa Leyes 
Mexicanas" en Rogelio Cárdenas, op.. cit., 15 de marzo de 
1990, p. 42 



Marcas, a 20 aftos improrrogables a partir de la fecha de la 

presentación de la solicitud. En el caso de los productos 

farmaceO.tlcos, la patente podrá ampliarse por tres aflos, 

siempre que su titular conceda licencia para su explotación 

a alguna persona moral con capital mayoritariamente mexicano 

(art. 23). 

5) A través de un trámite sencillo, ser6n regiatrables loa 

disertos industriales originales y susceptibles de aplica

ci6n, dentro de los cuales se incluyen dibujos industriales 

y los modelos industriales constituidos por toda forma 

tridimensional que sirva de patr6n para la fabricación de un 

producto industrial o le d6 apariencia especial (Cap. IV). 

6) La SECOFI publlcarA oportunamente las invenciones 

patentadas en la Gaceta (art. 60), con lo que México se suma 

a la tendencia internacional de publicar las invenciones a 

los 18 meses de la solicitud de la patente. 
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7) Se restringe el otorgamiento de liconcia6 obligatorias a 

situaciones excepcionales de desabasto. Para otorgarlas se 

estableció un término de tres anos a partir del otorgamiento 

de la patente o cuatro a partir de la solicitud, en el cual 

el titular de la licencia no realiza su explotación; no se 

otorgara licencia obligatoria cuando el titular de la 

patente o de la licencia contractual, hayan estado 

importando el producto patentado u obtenido por el proceso 



patentado (art. 70); aidem4•, 'quien aolicite una licencia 

obligatoria deber6 tener capacidad t6cnica y •con6•ica para 

la e><plotaci6n de la patente (art. 71); el titular y al 

aolicitanto da la licencia d•berAn aer oldoe por la 

Secretaria ant•• de qua 6ata decida aobre el oto~a•i•nto de 

la licencia (art. 72) y, el titular de la licencia 

oblic¡atoria tiene un plazo de do• allou para iniciar la 

explotac16n de la invenci6n patentada, •i no, procader6 au 

revocaci6n de oticio o a aolicitud del titular d• la 

patente, salvo causa ju11tit'icada (art. 75). Final•enta, la 

licencia obligatoria no sera excluaiva, y au titular 11610 

podr6 cederla con autorizaci6n de la SECOFr y siempre que la 

transfiera con la parte da la unidad d• producci6n donde se 

explota la patenta objeto da licencia (art. 76). 

8) En el Titulo Tercero •• eatablec• la protecciOn de 1011 

secretea induatriale•, conaiderando coao tale• •toda 

intormaci6n de aplicac16n industrial qu• c¡uarde una peraona 

t'!aica o moral con car~cter confidencial, que le aiqnifique 

una ventaja competitiva trente a terceros en la realizaci6n 

de actividades econ6micas y respecto de la cual haya 

adoptado los m~dioa o sistema• 11uf icientea para preservar au 

confidencialidad y el accaao r••tringido a la ai11ma•. La 

persona f1aica o moral que violen aecretos induatriale• ae 

har4n acreedores a pena corporal (hasta seis aftas) y al pago 

de danos y perjuicios. 

250 



9) Se amplia el periodo de vigencia de loa reqiatros da 

marcas, nombres comerciales y aviaos comercial•• de cinco a 

10 af\os. 

10) En el Titulo Quinto, capitulo I ae establece como 

denominaci6n de origen •el nombre de una regi6n geogr&tica 

del pa1s que sirva para designar un producto originarlo de 

la misma, y cuya calidad o caracter1•itica se deben 

exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste 

factores naturales y los humanos". El Estado mexicano serA 

el titular de una denominación da origen, ésta s6lo podrá. 

utilizarse con autorización de la Secretarla y au vigencia 

depende de la subsistencia de las condiciones que motivaron 

su existencia, disposiciones que implican 11edioa de 

protecci6n al consumidor. 

11) Se dejan de otorgar los certificados de inv•nc16n como 

medios de protección leqal para las invencion•s; a la• 

existentes se les aplicarA la disposiciones de la Ley de 

Invencione!l y Marcas que se abrogaf en tantc;> que las 

solicitudes on trtimite a la fecha de la publicación de la 

presente legislación, se convertirán en solicitudes de 

patente. (arta. noveno y décimo transitorios). 

12) Dosapa.roce el Registro Nacional de Transferencia de 

Tecnolog1a con la abrogación da la Ley y el Reglamento sobre 

el Control y Registro de la Transferencia de Tecnolog1a del 
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11 de enero de 1982 y 9 de enero de 1990, reapectivamente 

(art. segundo, inciso II transitorio). 142 

Por todo lo anterior, es factible afirmar qua laa pol1ticas 

tecnol6qicas, incluido su marco legal, son congruentes con 

la estrategia del liberalismo económico de la actual 

·administración, particularmente, con la apertura comercial, 

la promoción de inversión extrajera y la formación de un 

6raa de libre comercio regional, lidereada por la econom1a 

capitalista más grande del mundo, Estados Unidos, primer 

promotor de la protecci6n industrial. 

En estas circunstancias, México, sin contar con una 
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in:fraestructura cient1tico-tecno16gica que soporte una 

leqislaci6n "tan avanzada~ en esa materia, ha optado por la 

linea marcada por los paises desarrollados en el debate 

trente a los paises subdesarrolladoo sobre propiedad 

industrial. Los primeros, ar9umentando la necesidad de 

promover el desarrollo tecnol69ico y eliminar prActicas 

desleales de comercio, proponen en el seno del GATT los 

principios de trato nacional, cuyo objetivo es establecer 

normas y estAndaros universales sobre propiedad intelectual 

qua restan flexibilidad a cada pala para determinar el grado 

y tipo de tutela que brinda; el de revelación, por el cual 

142 Xbid•m, pp. 4-31 y Roberto Villarreal Gonda, "La nueva 
ley mexicana en materia de propiedad industrial" en Coaaroio 
E.Xterior, vol. 41, no. 11, México, noviembre de 1991, pp. 
1057-1065 



el titular del diseflo no est4 obligado a presentar 

materiales que a su juicio incluyan informaci6n confiden

cial y, la eliminación del principio de obligaci6n de 

explotación de patentes, restringiendo la concasi6n de 

licencias obligatorias a casos de emergencia nacional, 

violación de la legislación contra monopolios o para el uso 

gubernamental de la invención. 

Asimismo, los paises desarrollados pugnan por la ampliación 

del sistema de protección mediante la creación de nuevas 

figuras, por ejemplo, para los circuitos integrados, la 

aplicación más o menos forzada de formas juridicas 

existentes a nuevos productos, como la de dercchoo de autor 

para el patentamiento de plantas y animales, y ampliar la 

protecci6n conferida a un procedimiento a 1011 productos 

obtonidos de 61. También buscan un sistema internacional de 

soluci6n de controversias, que no es más que un medio para 

inducir pol1ticas de propiedad intelectual a los paises 

miembros del CATT, mediante la aplicación de sanciones en el 

ámbito del comercio internacional. 143 

En t6rminos generales, ea.te eaquema corresponde a la nueva 

Ley· mexicana. La anterior legislac16n de nuestro pa1s 
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presentaba importantes diferencias en materia de propiedad 

industrial con los.paises desarrollado•: la vigencia de las 

143 Carlos Maria Correa, "Propiedad intelectual, innovación 
tecnológica y comercio internacional• en Coa•rcio Exterior, 
vol. 39, No. 12, México, diciembre de 1989, pp. 1071-1079 



patentes era menor al mlnimo de 20 anos propuesto por los 

paises industrializados, y no eran patentable11 procesos y 

productos que les son importantes, tales como productos 

tarmacetlticos, razas animales, m6todoa para el tratamiento 

del cuerpo humano y animal, obtenciones vegetales, 

procedimientos biológicos para la producci6n de razas 

animales o de obtenciones vegetales, producto• qu.1micoa, 

procedimientos alimentarios y taraaacetlticoa, fertilizantes, 

mezcla de metales y aleaciones. Asimismo, hoy se exti~nden 

las patentes a marcas de servicio y tridimensionales, se 

admite la protección de marcas notoriao y se adoptan 

sanciones más severas para la falsificaci6n de marcas. 

3. 6. 1. 4 LA CZENCZA Y LA TBOIOLOQU. IDI UJIZCO. LA ZXPORTAllCZA 

DEL GASTO NACZONAL ~ ZlllVEBTZOACZOM Y DBSARJ>.OLLO 

Los programas y estrategias para el desarrollo tecnol6gico 

disenadas por el Gobierno Federal, tienen en el gasto 

nacional en ciencia y tecnoloq1a su principal instrumento 

para la realizac16n de sus tareas. El gasto nacional en 

ciencia y t~cnolog1a est6 destinado, dentro d.el proyecto 

modernizador actual, a impactar las condiciones precarias en 

que se desarrollan dichas actividades en el pa!s. 

En tárminos generales, al desarrollo dinámico de la ciencia 

y la tecnolog1a en México ae oponen problemas estructurales 
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tales como la carencia de infraestructura y de recursoe 

humanos, la concentraci6n geoqr4tica e inatitucional de 

dichas actividades, la escasa participación del sector 

privado y la falta de vinculación entre la inveati9aci6n y 

el sector productivo .. indudablemente, el asease 

presupuesto asignado a estas actividades. 

En relaciOn al personal eapecializado que requiere el 

desarrollo cient1fico-tecnol6qico de N6xico, la •ituaci6n aa 

bastante precaria. Si bien el regiatro del Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI) ayuda a tener una idea clara del 

nQ..mero de investigadores an •l pala, las estimaciones varían 

al respecto; por ejemplo, Fernando del Rlo, quien tuera 

Presidente de la Academia de la Inveatigaci6n Cient1tica, 

estima que México cuenta con cerca de ocho mil 

investigadores con grado superior a licenciatura que 

trabajan de tiempo completo en alquna inetituci6n nacional 

pQblica o privada. 

Esta cifra, que el propio autor ca lit ica da generosa y 

excesiva, implica que ol grado de penetración de la ciencia 

moderna en la sociedad, esto es, el número de investigadores 

entre la población total del pala, sea de 0.9 investigadorea 

por cada 10 mil habitantes, citra entre JO y 60 veces menor 

que en los paises industrializados; asimismo, si se 

considera Qnicamente a la población económicamente activa, 

este indicador se ubicarla en tres investigadores por cada 
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10 mil personas econ6micamanta activaa, contra 1ndices que 

van entre 60 y 120 para los pa1aea induatrializado•, lo que 

indica la escasa penetraci6n, 20 veces inferior a la m1nima 

necesaria, de la ciencia moderna en el pala. 

Por otra parte, si comparamos el nCtmero de investigadores 

con el producto interno per cApita, es decir, el grado de 

asimilaci6n de la ciencia por los sectores productivos de la 

sociedad, encontramos que México tiene cinco investigadores 

por cada 100 millones de d6lares de producto, mientras que, 

por ejemplo, Francia cuenta con 20 investigadores para la 

misma produccl6n; Estados Unidos, 30 y .Japón, 40, lo que 

indica que el pa1s tiene entre cuatro y ocho veces menea 

investigadores respecto al monto dal PIB frente a las 

econom1as modernas. 144 
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Si acaso estas comparaciones resultaran excesivas dada la 

diferencia en los niveles de desarrollo, cabe mencionar que 

existen otras estimaciones que indican que M6xico cuenta con 

un investigador por cada 20 mil habitantes, mientras que en 

Argentina y Brasil son 40 y 60 investigadores por cada 10 

mil habitantes. 145 

144 Fernando del R1o, "El futuro de la investigaci6n 
cient1fica" en Rosa Maria Farell (Coord.), Enaayoa •obre la 
ao4•rnidad nacional. Loa proteaional•• ••aicanoa y loa 
d•aaf1oa d• la mo4•rnidad, M6xico, 1989, Diana, pp. 205-207 
145 Daniel cazós, ºLa universidad irrenunciable" en Carlos 
Payán Velver, op. cit., no. 2697, 15 de marzo de 1992, p. lJ 



A este gran problema, se suma el de la diatribuci6n institu

cional y geográfica, el cual hace patente viejoa vicios de 

concentraci6n y centralismo. Al respecto, la Universidad 

Nacional Aut6noma de M6xico, que tiene m4s dol 30t del total 

de miembros del SNI, contaba en 1988 con 2,586 investigado

res, 24 institutos, 13 centros, tres programas y 2,915 

proyectos de investigaci6n, en tanto que en el resto de las 

universidades pQblicas oxiat1an en promedio 13 vece• menos 

investigadores y 25 veces menea proyectoa. 

Actualmente, la situación arriba descrita se mantiene al 

igual que la concentraci6n ge09rArica. En el 11ubaiatema 

universitario pQblico, el 67\ de los investigadores se 

concentra en la UNAM, al 10\ en la Univer•idad Aut6noma 

Hetropoli~ana y s6lo al ~Jt •e di•tribuye entre las 

universidades de los Estados; mientras que en el caso de los 

investigadores del área tecnol6gica pQblica, el Slt se 

congrega en la zona metropolitana del Distrito Federal. 146 

A estos problemas estructurales da laa actividades cient1ti-

cae y tecnol6glcas en el pa!s, se suma la escasa 

partlc1paci6n del sector privado y sus efectos en el aparato 

productivo. En H6xico, el gaato en ciencia y tacnolog!a 

depende fundamentalmente de loa recursos fiscales, se estima 

que el financiamiento pQblico. aporta el 90t, mientras que, 

146 Programa para la Hodernisaci6n Educativa, op. cit., pp. 
148 
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por ejemplo, •n Estados Unidos el 72\ correeponda al aector 

privado y a6lo 28\ al sector pdblico, en tanto que en 

CanadA, el 50\ del tinanciamianto corre a cargo del sector 

privado. 147 

El desinter6a del sector productivo por el d•aarrollo 

tecnol6qico ha tenido los aiguientea etactoa: 
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- S6lo el 0.3\ de las empresas mexicanas pueden considerarse 

tecnol6qicamente competitivas a nivel mundial. 

- S6lo 8\ de las empresa• cuenta con tecnolog1a avanzada y 

de 6stas, el 92\ son trananacional••· 

- De una muestra de 33 mil empreaaa, asto ea, 39\ dal total 

de empresas manufacturara•, a6lo 130 realizan deaarrollo 

tecnol6gico en forma organizada. 

- Del total de patentes registradas en M6xico hasta 1989, 

sólo el 5\ corresponden a nacional••· 

- Entre 1980 y 1989, por concepto de importaci6n de equipo• 

y maquinaria salieron del pa1a mA• de 50 mil millones de 

147 Sonia Zamudio Alonso, La tran•ferenoia 4e teanol09la en 
•l· Tratado d• Libre coaeroio entre canad6, ••tado• Unido• y 
Xiaioo, Tesina, México, 1992, Centro para la Innovaci6n 
Tecnol69ica-UNAM, p. 37 



d6larea, monto similar a la altad da la deuda externa para 

ese dltimo ano. 14B 

Ea obvio que •l 6xito a largo plazo del actual proyecto 

modernizador de la econom1a requiere, entre otroa factora•, 

de la modificación de las condiciones ant•• aacionadas, 

cambio que coadyuvar1a al anhelado incremento de la produc

tividad y competitividad del aparato productivo nacional. 

Una de las formas que tiene el Eatado para incidir en dicha 

mod.ificaci6n as a trav6a del qaato nacional en ciencia y 

tecnoloqla (GNCT), que da sustento a loa planea, proyectos y 

proqraaaa de deaarrollo cient1f 1co-tecnol6gico. 

De acuerdo a un estudio de la Academia de la Investigación 

Cient1fica, el qaato pdblico en ciencia y tecnolog!a ha 

oscilado alrededor de 0.35\ del PI8 en loa ültimoa aftas de 

la década de loa ochenta, deapu6a de haber llegado a un 

mAximo de o. 42t en 1981, 11ituaci6n que contrasta con la 

experiencia de los paises induatrializados y las recomenda

cionea internacionales que indican que un gasto •n 

inveatigaciOn y desarrollo interior al 1.5\ del PIB ea 

insuficiente para garantizar la •odernizaci6n cient1tica y 

tecnolOgica de un pa1s. 149 

148 José de Jesüa Guadarrama, ~Incomprensi~n oficial ante la 
ciencia y la tacnolog!a" an Rogelio CArdenas, op. ait., Jl 
de octubre de 1989, p. 53 
149 Fernando del R1o, op. cit., p. 208 
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La actual admini•traci6n ha incr ... ntado •n for11a con••rv•-

dora el GNCT, da tal auerte que aQ.n no aa loqran alcanzar 

los niveles de 1981. La evoluci6n de dicho qaato se presenta 

en al siguiente cuadro. 

BVOLUCXO• DllL GASTO l'BDEJIAL D Cl:DCll ~ 'l'SCllOLOQl:A 
uae-1n1 

(Xillonea 4• paaoa oorrientea) 

Allo G.F.c.y-r. GFCT/PIB G.P.S.P.F. GFCT/GPSPF 

1988 1,050,411 0.27t 74,221,800 

1989 1,395,912 0.27t 88,273,200 

1990 2,035,173 0.30t 117,1:Z2,100 

*1991 2,890,600 o.34t 148,720,000 

GFCyT- Gasto Federal en ciencia y Tacnoloqia 
GPSPF• Gasto Proqramabl• del sector Pdblico Federal 
* Cifras preliminares 

1.42t 

l. 58\ 

l. 74\ 

1.94\ 

FUENTE: SPP, INEGI, sistema de cuantas Nacionales de M6xico 
150 

Al respecto, cabe considerar que la actual administración 

puede caracterizare~ como la de la recuperación paulatina 

del GNCT. si las cifras anteriores !ueran deflacionadas a 

precios de 1980, tendr1amoa que el gasto federal fue de 

22.264 millones de pesos para 1981 trente a 19,102 millones 

para 1991; sin embargo, en virtud de que dicho gasto 

deacendi6 constantemente a partir de 1983, promediando 

150 SEP/CONACYT, Indicador••· Actividad•• Cientlfioaa y 
Tecnol69icas, México, 1991, CONACYT, p. 2 



15,625 millones entre ese afto y 1988, el monto saiqnado para 

ciencia y tecnol091a en 1991 signi! lea el inicio de la 

recuperación del nivel de los aontos de dicho gaato. 

Por otra parte, cabe destacar que 1991 ha sido al ano en que 

la ciencia y la tecnolog1a ha obtenido mayores recursos como 

proporción del presupuesto federal, 1.94\:, mientra• que en 

el "af\o lider•, 1981, esta proporción fue de 1.56,, indice 

que ha sido superado desde 1989, gracias a que a partir de 

1988 se ha registrado una variación positiva del gasto 

federal .. 

BVOLUCXOll DBL GASTO J'BDBRAL 1111 cxocxa. y TBCllOLOGXA 
1980-1911 

(Millon•• 4• d6lar••) 

Allo MONTO VARil\CXON 
ANUAL (\) 

1980 836 -
1981 1,145 37 
1982 715 -38 
1983 472 -34 
1984 646 37 
1985 653 1 
1986 454 -JO 
1987 395 -13 
1988 467 18 
1989 569 22 
1990 725 27 
199lp 954 32 

p/ Cifras preliminares 

FUENTE: SPP, Cuenta de la l!Llcicnda Pública Federal 
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SPP, Presupuesto de Egresos de la Federación (151) 

151 Xbidem, p. 6 



Para 1992, como parte del Programa de Egresos de la 

Federación, se autorizó un monto por 3. 7 billones de pesos 

del gasto en ciencia y tecnologla, lo que representa un 

incremento real de 14 .2\ respecto a 1991 y de caai el 60t 

acumulado en comparación a 1988; asimismo se autorizó un 

presupuesto de billones de pesos para la educación 

superior, que implica un incremento del 26\ en relación a 

1991. (152) 

En cuanto a la distribución del GNCT, éste refleja la 

concentración que caracteriza a las actividades científico-

tecnológicas en el pa1s. En 1991, dicho gasto se distribuyó 

de la siguiente manera: UNAM, 20\; CONACYT, 16\; IMP, 13\:; 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 7\; SEP, 

5\:, IPN, 4\; Instituto Nacional de Investigaciones Eléctri-

cas, 4\; Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

IPN, 3\; Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, 

3\; UAM, 3\ y otras, 22\. 
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Por sectores administrativos, la distribución del gasto 

federal fue el siguiente: Educación PQ.blica, 41\; Energ!a, 

Minas e Industria Para.estatal, 21\; Programación y 

Presupuesto, 21\; Agricultura y Recursos HidraQlicoa, 10\; 

Salud, 4\ y otros, 3\. (153) 

152 Carlos PayAn Valvar, op. cit., nos. 2640 y 2653, 18 y 31 
de enero de 1992, pp. 7 y 13 
15J SEP/CONAC~T, op. oit., pp. 9 y 17 



Finalmente, el destino por objetivo del gaato red.eral •• 

ilustra en el cuadro siguiente, en el qua cabe re•altar la 

mayor importancia de lo• ••ctora• acad6mico, da en.rqla y de 

producci6n agropecuaria trente a lo• proqraaaa da d•••rrollo 

industrial, lo que revela la neceaidad da la participaci6n 

del aector productivo privado • 

.VOLOCXOH D2L GASTO l'JU>DAL D CJ:DCU. Y TllCJIOLOGll l'OJl 
OBJJITJ:VO. 1988-1991 

(Killona• 4• P••o• a precio• da 1180) 

OBJETIVOS 1988 1989 1990 199lp 

Impulso y requlaci6n 
del SNcyT 2,159 2,1.12 2,523 4,046 

Exploración, Registro 
y/o evaluaci6n da Re-
cursos, Fenómenos y -
Par4metroa Naturales 562 477 547 629 

De•arrollo de la Produc 
Agropecuaria, Forestal 
y Paaquara 1,788 J,181 1,943 1,555 

Desarrollo industrial 1,752 770 885 506 
Prod.uc., Conaervaci6n y 
Dhtrib. do Ener91a 1,746 2,637 l,208 l,885 

Deaarrollo de loa Trana 
portaa y las comunica-
cianea 124 818 137 154 

Ejacuci6n da Activida-
daa Ciant1tica• y Tac-
nol6gicaa en al Ambito 
Acad6mico l,890 2,759 5,480 6,948 

Desarrollo de loa serva 
da Salud Pllblica y Sa-
9uridad Social 828 480 668 787 

Da•arrollo Soc. y otros 
serva. Socioecon6aicoa 138 328 361 458 

Protacci6n del Medio 
Ambiente 90 77 56 134 

TOTAL 13,064 ll, 618 15,937 19,102 

p/ Cifras preliminares 
FUENTE: SPP, cuenta de la Hacienda Püblica Federal 

SPP, Presupuesto de Egresos de la Fedaraci6n (154) 

154 Ibid .. , p. 18 
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Por Qltimo, debemos hacer mención del consejo Nacional d• 

Ciencia y Tecnolog1a que ha •ido reeatructurado a •~•cto de 

apoyar de manera m4s eticiante las politicaa tecnol6gicaa 

desarrolladas por la actual adminiatración. En marzo de 

1991, el Presidente Carlos Salina• anunci6 la reeatructura

ci6n del CONACYT, misma que abarca desde el reajuste de loa 

recursos asignados a la admini•traci6n y operación hasta la 

reditinici6n de las tarea• auatantivaa, para lo cual el 

CONACYT cre6 un Consejo Aseaor, inteqrado por deatacados 

miembros de la comunidad cientif ica y acad6mica del pal• y 

de instituciones relacionadas con la ciencia y la tecnolog1a 

en las distintas disciplinas del conocimiento. Aaimismo, 

como apoyo a la actividadea del CONACYT, en 1991 •U 

presupuesto se incremento 99t •n relación a 1990. (155) 

El CONACYT maneja ahora con criterios m4• eatrictoa de 

selección, evaluación y eticiencia, tondoa para apoyar 

proyoctos importantes, tales como: 

- Fondo pi1Sra retener en H6xico y repatriar invaatiqadorea 

del exterior, al que inicialmente se le otorqaron 30 mil 

millones. 

Fondo para la creación de c6tedras patrimoniales de 

excelencia, destinado a premiar el m6rito de investigadores 

155 carlo• Payán Velver, op. ait., ano 7, no. 2335, 14 de 
marzo de 1991, pp. l y a 
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y profesores de alto nivel, miamo que inició con un monto 

base de 40 mil millones de peeo•. 

- Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernizaci6n 

Tecnológica de México, que tiene la finalidad de apoyar los 

proyectos de desarrollo tecnol6qico que cuenten con un 

usuario final que debar4 ser, en todos los caaoa, una 

empresa privada. El presupueato base de •ate tondo ea de 55 

mil millones de pesos. 

Fondo para el fortalecimiento de las capacidades 

cient1ticas y tecnol6gicas estratégicas, cuya finalidad as 

participar bajo el concepto de recursos concurrentes en la 

creación de centros de Inveatigaci6n y Desarrollo 

conjuntamente con empresas de una misma rama económica, 

cámara industrial o sector, para lo cual cuenta con un 

financiamiento inicial por JO mil millones de pesos. 

- Fondo para fortalecer el programa de becas, para el cual 

se asignaron en !991 recursos adicionales por JO mil 

millones de pesos. 156 

En slntcsis, si bien se ha retomado el camino de incrementar 

el GNCT, esta tendencia debe ser reforzada, no sólo para 

alcanzar los niveles de 1981, sino para lograr los niveles 

156 CONACYT, Programa d• Trabajo, México, 1991, CONACYT, pp. 
16-27 
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m1nimos internacionales recomendados, ~· a11equren el 

fortalecimiento y crecimiento continuo de la ••tructura 

cient1tico-tecno169ica del pa1s, al el proyecto modernizador 

ha de basarse en la competividad del aparato productivo 

nacional para lo cual, al eatuerzo del Eatado mexicano 

debiera sumarse el sector productivo privado. 

3.7 EL INGRESO A MERCADOS OLOBALJ!S Y SL RETO TBClllOLOOZCO 

El presente apartado tiene como objetivo conju9ar loe 

elementoo de anAlisis del nuovo modelo econ6mico orientado 

al exterior y do las pol!tica• tecnol6qicas, con la nueva 

entructura de la economía mundial, especialmente enfocada 

hacia la formación de grandes bloquea econ6micoa, en el caso 

do H6xico, a las perapectivaa que plantea el Tratado 

Trilateral del Libre Comercio y •l reto que en materia 

tecnol6qica implica para el pala. 

Generalmente, el discurso oficial sobre la globalizaci6n de 

la aconom1a mundial hace aluai6n a eate proceso como 

producto del acelerado desarrollo de la ciencia y la 

tecnolog1a que permiten la partici6n de procesos producti

vos, agilizan las comunicaciones y la transmici6n de 

información, etc. Sin embargo, este proceso no es tan simple 

ni se desarrolla de manera neutral, es decir, sin responder 

a intereses espec1ticos. 
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La revoluci6n clent1fico-tecnol6gica actual responde a las 

necesidades de las econom1as desarrrolladas para hacer 

frente al agotamiento del patr6n de acumulaci6n instaurado 

en la sequnda posguerra. La respuesta a esta necesidad fue 

la promoci6n de econom1as do gran escala, raz6n por la que 

la nueva DIT está articulada con una globalizaci6n e 

integración donde la econom1a mundial se ha venido 

construyendo sobre dos procesos de internacionalizaci6n que 

se sobreponen y se refuerzan: el que parte de las empresas 

trananacionales y la constituci6n de bloques regionales de 

naciones. 

"Loa procesos de internacionalización de las 
empresas y de regionalizaci6n han creado el 
fenómeno de la mundializaci6n o globalizaci6n 
basada en empresas oligop6licas a escala mundial 
en las que es dificil identificar una sola 
territorialidad -jur1dica, económica o 
tecnológica- debido a numerosas interrelaciones e 
integraciones de las distintas fases productivas. 

•Las empresas con una estrategia mundial producen, 
distribuyan y consumen bienes y servicios 
organizados sobre bases y mercados mundiales. 
Ambos procesos se apoyan pues 'las empresas tienen 
necesidad de los Estados para hacer frente a la 
mundializac16n y para mundializarse. Los Estados 
tienen necesidad de las empresas mundial izadas 
para asegurar la continuidad de su legitimación y 
de su porvenir en tanto que tormaciones pol 1ticas 
y sociales locales'"· 157 
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157 Leonel corona, La divi•i6n int•rnacional d•l trabajo y 
la revoluci6n cientitico técnica, participación en el 
simposium "La tercera revolución industrial en México: 
diagnóstico e implicaciones socioculturales, económicas y 
cient1tico-tecnológicas 11 organizado por el IIE-UHAH, México, 
septiembre de 1991 



La formación de bloques de naciones tiene dos vertientes: 

las que se desarrollan entre patses industrializados y que 

pueden incluir o no a paises sudesarrollado•, y los que 

integran estos Oltimoe con objeto de superar problemas a 

partir de soluciones comunes. 

En el caso del Trata"do de Libre Comercio entre Estados 

Unidoo, México y CanadA (TLC), 6ste corresponde a la primera 

vertiente y sobre el cual cabe hacerse las siguientes 

preguntas: ¿cuáles son las perspectivas de México?, ¿el 

aparato productivo mexicano estarA en condiciones de 

competir con las empresas eatadounidenaes y canadienses bajo 

la pr•misa de trato nacional?, ¿que papel deberA juqar la 

tecnolog1a?, ¿se abrirAn posibilidades para el desarrollo de 

capacidades técnicas autónomas?, o bien, ¿el reforzamiento 

de la dependencia tecnológica serA inevitable?. 

No es pretensión de este trabajo dar respuestas absolutas a 

los plantsamiento antoriores, sino aportar alqunoe elementos 

para la retlexión que conduzcan a consideraciones generales 

sobre el problema. El Gobierno mexicano ha planteado la 

concertación del TLC como parte de la estrategia de la 

apertura económica del pa!s y como mecanismo para ingresar 

al proceso de qlobalizaci6n mundial de la manera m'e 

eficiente y conveniente para la nación. 
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Las diferencias entre M6xico, Eatadoa Unidos y Canad6 son de 

gran mac¡ni tud, basta sena lar que al producto de la reqi6n 

norteamericana, México a6lo aporta el 3l; Canad6, al 11\ y 

el 86\ restante corresponde a la economta estadounidense. 

Bajo eatae condiciones, a peaar de una induatrializaci6n 

trunca y un dificil proce•o de racuperac16n de la mayor 

crisis económica de la hiatoria moderna de K6xico, las 

perspectivas del pa1s ante el TLC y la nueva DIT, pueden 

basarse en la adquisición da nuevas bases productivas, 

aprovechando las economtaa da aacala del gran marcado 

nortoamericano, as1 como de la• capacidad•• productivas, 

cient1f icaa y tecnol6gica• intarnaa por lo limitada• que 

éstaa sean. 
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En materia tecnol6gica, el planteaaianto anterior no es un 

llamado a la autarqu1a, sino una llamada de alerta, ya que 

las ventajas ~omparativas mA• importantes en los mercados 

internacionales derivan del mayor conocimiento tecnol6gico 

agregado al producto, convirti6ndosa en Gl aje da la 

competitividad de las econom1a•; por lo que el desarrollo de 

capacidades tecnológicas autónomas ea cada vez mAs urgente, 

da tal suerte que al pata eat6 en condiciones de imponer, 

sobre la dinámica de la econoa1a transnacional, las 

directrices del desarrollo industrial y econ6aico, en 

general, de la naci6n. 



El desarrollo de esta propuesta, se ba•a en la •igui•nte 

premisa: la transferencia de tecnolog1a ser& cada vez a6a 

restringida en virtud de su importancia en el coaercio 

internaciona 1 y en la deterainaci6n de la po•ici6n 

competitiva de ·los Estadoa. 

En el comercio internacional axi•ten producto• proqreaivoa, 

de tenáencia dinámica, y regresivos, de importancia docre

clente en los tlujos comerciales. El nuevo paradigma tecno-

16qico ha provocado la declinaci6n estructural en laa 

industrias básicas vinculadas a la enerq1a, la aiderurgia y 

la metalmecánica, y un fue1·te ratroceao de en la deaanda da 

productos primarios; lo que aa refleja en la eatructura 

sectorial del comercio mundial: la participación de la 

siderurgia, los bienes no terroaoa y la induatria aec6.nica 

han declinado y la de los agroalim•ntoa •• ha deaploaado, en 

tanto que la correspondiente a la elactrOnica re9i•tra un 

crecimiento sostenido. 

Al respecto, en los aftos ochenta, preaantaron un retroc••o 

importante en el comercio mundial el petróleo crudo (-6.98), 

los derivados del petróleo (-1.64), los producto• •iderürgi

cos (-l.4J), los productos agr1colaa destinados a la 

alimentación (-1.08), tubos y otros productos de primera 

elaboración de fierro, acero de fundici6n (-0.96); en tanto 

que presentaron un comportamiento din!mico las m4quinas para 

oficina e informática (l.87), los autom6viles (1.70), 1011 
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componenetes electr6nicoa (0.83), material de telecoaunica

ci6n (0.61) y loa aparatos e inawao• el6ctrico• (0.56). Lo 

anterior adquiere mayor importancia ai •o observa que la 

participación de los diez rubroa aia din6•icoa del coaercio 

mundial pasaron da representar el 16.1' del coaercio aundial 

en 1975 a 24.St en 1986, ••to ea, una qanancia de 8.4 

puntea, gracias a lo que el aaterial 1nform6tico, componen

tes electr6nicoa y telecomunicacionea a4a que triplicaron au 

participaci6n. 158 

La rapidez del cambio tecnol69ico y la importancia de los 

productos intensivos en tecnologla para los paises 

desarrollados ha fortalecido la tendencia, por parta da las 

ET y de loa Estados induatrializadoa, a reforzar la 

protección de la propiedad industrial y a limitar loa flujos 

de transferencia de tecnolog1a, •iendo las empresas 

norteamericanas y el Gobierno eatadounidenae de los princi

pales promotores de esta tendencia. 
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El deaarrollo de los paises de induatrializaci6n reciente ha 

puesto en alerta a los gobiernos y empresas del llamado 

primer mundo, los se que consideran afectados por prActicaa 

de comercio desleal, ante lo que promueven una reforma del 

sistema de propiedad intelectual que adquiere modalidades de 

proteccionismo tecnol6qico, encaminado principalmente a 

normar las relaciones con los pa1ses que, sobre la base de 

158 osvaldo Rosales, op. cit., pp. 713-716 



un sendero tecnol6c;¡ico i•itatlvo, han loqrado deaafiar 

antiguaa poaiclonaa dominant .. en al aercado internacional y 

ocupar parcela• aigniticatlvaa de lo• eapacioa abiertoa por 

la• nuevas tecnologlaa. 159 

Es pues, en este contexto, en el cual México ae aviene a la 

concertcci6n da un TLC, dentro del cual no tendr4 aayoras 

perapactivaa al mantiene un aodelo de eapecializaci6n 

regreaiva, aplicando un criterio eat&tico de ventajaa 

comparativas, toda vez que para el pala loa puntos •As 

fuertes de eapecializaci6n radican en loa productos 

primarios, los bienes con una primera fase de elaboraci6n y 

de la industria b.iaica y, por otra parte, loa bienes en los 

que •• presenta una eapecialiaaci6n co•petitiva, autoa6vilea 

y material al6ctrico y alectr6nico, conatituyen sector•• 

dominados por ET. Da no cambiar ••t• patrón, lo dnico que 

resta esperar son t6rmlnoa de intercambio cada vez m.6.s 

desfavorables. 

El flujo de tecnoloqla qu• plantea la eatrategia 

gubernamental no ae darA en forma inmediata, y si se da, 

responderá casi exclusivamente a la coveniencia de las 
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estrategias de producción y coaercializaci6n de las ET. La• 

expectativas m4.s optimistas en relación al tipo de 

tecnoloq1a transferida en el marco del TLC, esperan que en 

159 Carlos Maria correa, "Propiedad intelectual ••• ", op. 
cit .• pp. 1059-1060 



larqo plazo el pa1s acceda a la tecnoloq1a de punta, 

mientras que expectativa• •od•radaa conaideran que 6ata aerA 

limitada y ambas coinciden an que en al corto y aediano 

plazo, a6lo ae tendrA accaao a tacnoloq1a aadura y 

decadente, en tanto que la capacidad de ne9ociaci6n aapr•••

rial en la materia majorarA en al a9diano y largo plaZOw 160 

Por au parte, a6lo la• grand•• eapreaaa nacional•• cuentan 

con nivelea de asimilaci6n de tacnoloq1a acaptablea, al bien 

no cuentan con µna estrategia tecnol6gica termal ni cuentan 

con personal capacitado auticiante para la adainiatraci6n 

tecnolOqica; en tanto que en la ••diana industria no tiene 

capacidad para hacer desarrollo tecnol6qico propio, no 

cuentan con una eatrateqia tacnol6'1Jica y •• limitan a 

actividades de adaptación y a•i•ilación; y la• .. pr•aaa 

pequenaa no cuentan con per•onal capacitado para al 

desarrollo tecnol6qico, ti•n•n proc••o• de adaptación y 

asimilación intormales, utilizan tacnolog1a• tradicional•& 

de escasa complejidad y no cu•ntan con objetivo• 

tecnol6qicoa. Por Qlti•o, la• •mpraaaa con participación 

extranjera utilizan tacnoloq1a de punta, cu•ntan con 

laboratorios tecnol6qicoa y de control de calidad, 

desarrollan tacnoloq1a, la compran o aalmilan y tienen una 

oatrategia tecnológica corporativa. 161 

160 Sonia zamudio Alonso, op. ait., p. 49 
161 Ibid .. , p. 41 
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El cuadro anterior indica la• pocaa ¡.rapectivaa que da 

sobrevivir a la competencia dentro del TLC tiene la pequefta 

y •ediana industria nacional, el 98' del aparato induatrial, 

•• decir, el trAnaito hacia la acono-.1a 9lobaliaada ••rA 

dif!cil, ·provocar& deaempleo, cierre de pequel\aa y micro 

induatriaa artesanalea, y esta etapa podrA prolongarse •i la 

mentalidad rentista de nuestro• .. preaarioa loa aparta da la 

competitividad baaada •n desarrollo tecnolóqico, JM>deloa 

gerenciales y organizativos rlexibles, capacitaci6n laboral; 

as! como da la capacidad del sistema educativo nacional para 

crear loa recursos humanos que la JIOd.ernizaci6n productiva 

requiere, y de la promoción decidida del Etltado del 

deaarrollo tecnológico del pa1a, que al bi•n ti•n• buenos 

raaultadoa en 9eot9rmia, bi09•n6tlca, ciencias m6dicas, 

ouperconductorea, debe reapand•r congru•nteaente a l.aa 

neceaidadaa aocio-econ6•icaa d•l pa1a y al. aodelo de 

deaarroll.o impulaado. 
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e o w e L u a I o w • a 

Oespu6a de una larqa revlsi6n de lo• ractorea que condujeron 

a la estructuración de un nuevo patrón de acumulaci6n en 

e11cala mundial, el papel de la tecnoloq1a en eate procaao y 

trente a la nueva diviai6n internacional del trabajo; a111 

como de los distintos modelos da desarrollo qua ha eaquido 

HAxico y de su pol1tica tecnológica, intantaraaos plantear 

conclusiones que recojan los aspecto• m.6.a iaportantea da lo• 

temas desarrollados y que nos peraltan ubicar, en la 

dimensi6n m&a exacta posible, la importancia del da•arrollo 

tecnológico para el pala. 

En este sentido, cabe deatacar al papel da la tacnolog1a en 

la formaci6n del perfil del nuevo patr6n da acumulación en 

escala mundial. La din4mica del caabio tecnol6qico ha 

permitido el rApido deearrollo de tr•• eje• f'und ... ntale• 

del nuevo esquema: la automa.tizaci6n co•o c•ntro d• la 

organización productiva, la microelectr6nica y la 

electrónica como las actividad•• aA• din6•ica• d• la 

producción capital.lata y, la internacionalización de lo• 

procesos productivos como fundamento del nuevo patrón de 

acumulación en escala mundial. 

Ante esto, no ee puede negar ni aoalayar la importancia que 

la tecnolog!a tiene en la nueva diviaión internacional del 



trabajo y, particularmente, •n la din6.aica de expanel6n d• 

la• econom1aa y de los agente• •con6micoa de loa pa1••• 

dominantes, f'actoraa que incidirAn de manera iaportante en 

laa •odalidades de insarcl6n de 1011 paises dependientes en 

asta nuevo esquema y en sus perspectiva• de deaarrollo. 
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La tecnoloq1a se ha constituido an tactor daciaivo en el 

deaarrollo da ventajas comparativas en el aercado mundial, 

en el que ha incidido en detrimento de las aaterias pri•as y 

productos de las industrias Wsicas, y en favor do los 

productos tecnol6gicamenta intensivos; ea decir, ha 

impulaado una tendencia irraveraible en la formaci6n social 

capitalista mundial1 t6rainoa de intercaabio -'• favorables 

en raz6n del conocialanto inteqrado al valor agregado de la• 

mercancias objeto de coaercio internaciona1. A•imiaao, •l 

elevado co11to da la investiqaci6n cientlfica y aplicada, 

necesaria para al desarrollo tecnol6qico, ha reforzado la 

necesidad de ampl lar las econoalaa de eacala para hacer 

posible la recuperación de la inversión e incrementar la 

taaa de ganancia, con lo que la tecnol091a contribuye al 

desarrollo de otra tendencia: la for.aci6n de bloqu•• 

comerciales regionales. 

Esta situación, ha impulsado a su vez que la tecnolog1A se 

convierta en una mercanc1a de intercambio cada mAs 

·restringido y selectivo, en raz6n de las estrategias 

productivas y comerciales de laa ET, principales productores 



do tecnoloq!a y protagonista• del proceso da 9lobalizaci6n 

de la econom1a mundial. Esta •ituaci6n se retuarza con la 

presi6n que ejercen loa pa111ea dominantes para aatructurar 

un r69imen internacional de protacci6n de la propiedad 

industrial cada vez m&s aatricto y aeno11 tl•xibl• a au 

requlaci6n en base a objetivo• nacionale11. 

Tenecos entonces, tres condiciones del nuevo patrOn de 

acumulación en escala mundial que inciden d• manera 

determinante en las modalidade• da inserción de loa pa111aa 

dependientes en el nuevo esquema: 

1) La posición relativa de aua productos tradicional•• de 

exportación y los t6rminoa de intercambio aon cada vez 11Aa 

desfavor~bles; 

2) La transferencia tecnolog1a, qua permita el deaarrollo de 

nuevas ventajas comparativas, ea cada vaz m&a raetrinqida y 

onerosa y; 

3) En la transtorencia de actividades dinaaizadoraa, • 

incluso de las decadentes, de los pataes doainant•• a loa 

dependientes, la~ ET, sus principales promotor••, con•idaran 

como ventajas importantes el tamano de la infraestructura 

industrial y la existencia de mano de obra, no s6lo de bajo 

costo, sino con ciertos niveles de calificaci6n. 
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Lo anterior implica que la trananacionalizaci6n d• proce•o• 

productivos es selectiva y 

participaci6n et'iciente y 

que las perspectivas de una 

competitiva en la diviai6n 

internacional del trabajo, no aon alentadora• para nua•troa 

paises y se desarrollaran en al largo plazo, por lo que la 

inserción de loa pa1 ses dependientes en ea te aaquema no 

asegura de inmediato su contribuc16n en la qeneración de 

condiciones que permitan hacer trente a las necesidades 

apremiantes de sus poblaciones en el corto plazo. 

México, como se indic6 en el primer capitulo, es un pata en 

desarrollo cuyos nivelea de industrialización y económicos 

en qeneral, le permitir4n asumir tuneiones de interaediaci6n 

en la nueva división internacional del trabajo, en raz6n de 

las actividades dinamizadoras que se desarrollen en al pats, 

tales como las industrias automotriz y electrónica, y da la 

evoluci6n de su comercio internacional. sin eJlbargo, en el 

mayor o menor ritmo de consolidación de esta posición 

incidirA su capacidad tacnol69ica, la cual constituye un 

factor económico con escaao deaarrollo en México y qua, con 

toda seguridad, represontar4 un cuello de botella m.1s en la 

historia económica del pata, en un contexto actual y !uturo, 

en •l que ser6 un factor cada vez mAs importante para la 

participación competitiva en el mercado mundial y que no 

podr.1 postergarse 40 anos más si se plantea como objetivo 

mantener una posición lo mAs ventajosa posible en la 

economia mundial. 
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La talta de desarrollo tecnol6gico contribuye a mantener una 

inteqraci6n subordinada del pai• al proceso de globalizaci6n 

mundial, pero mAa aOn, su po•t•rqaci6n ira en detri .. nto de 

su capacidad para decidir qu6 aactoraa productivo• promover 

y qué tipo de tecnolog1a desarrollar en raz6n de las 

necesidades e intereses nacionalea. I.a maquila an M6xico, 

prácticamente desligada de la indu11tria nacional, ha dado 

muestras de que la tecnoloqia tranaterida bajo la 1 16gica 

transnacional, bien puede ser contraria al equilibrio 

ecológico, al aprovechamiento de nueatroa recuraoa y de la 

salud de nuestros trabajadores y poblac16n en general. 

Es por ello que atirmar qua •l deaarrollo de capacidad•• 

tecnol6gicas autónomas, que permitan aeleccionar, asimilar, 

adaptar y desarrollar •n momento dado nuestra propia 

tocnolog!a, es uno da loa grand•• reto• del paia, que debe 

asumirse como prior 1 tar !o ante la r6pida inaerci6n de la 

econom1a nacional a esquemas qlobales, toma mayor •entido al 

considerar la necesidad de crear condicione• que aaeguran al 

desarrollo sostenido del pa1s en el largo plazo. 

El desarrollo de una eatrategia que promueva el 

fortalecimiento de nucotras capacidades tecnológicas, sin 

duda tiene que vencer mQltiplea obst4culos de la estructura 

productiva del pa1s, inercias de los sectores pO.blico y 

privado y problemas estructurales, como por ejemplo, los 

279 



bajos niveles educativo•; ad•llA• de tener que tra•cender una 

cultura en loa 4mbitoa aocial, pol1tico y acon6•ico, 

heredada del •odelo sustitivo de i•portancionaa, por la que 

la ciencia y la tecnoloq.la tuaron releqada• del proyecto 

socio-econ6mico general, que prevaleció 40 aftoa, en loa que 

al rezago y la dependencia tecnol69ico• •• incre .. ntaron. 

Dentro de laa condicionea qua caracterizaron el modelo de 

auatituci6n de importaciones en H6xico y laa condiciones que 

hasta finales de la d6cada da loa aeaanta prevalecieron en 

la econom!a mundial, ea poaible entender pert'ecta11ente el 

por qu6 la tecnolog!a no tu• un asunto da·1 que ae ocuparan 

loa aqentea econ6micoa ni el Eatado. La disponiblidad de 

tecnoloqla extranjera, la posibilidad de trasladar los 

costos de la capacidad ocio•a, inef iciancia y escasa 

productividad al consumidor en un mercado proteqido, as1 

como el que se mantuvieran ritaoa acelerado• de crecimiento 

de la econom!a, restaron toda iaportancia al desarrollo 

tecnol69ico, actitud que no se vio alterada por situacionea 

externa•, toda que vez que flu1a al pala 1nv•r•i6n y 

financiamiento externos y, loa precios de nuestros productos 

primarios de exportaci6n se aanten!an, sin reparar en loa 

cambios que en la ostructura del capitali••o mundial se 

estaban perfilando. 

En la década de los setenta, bajo la influencia ideológica 

de las posiciones "tercermundistas", Be empieza a 
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estructurar 

sistematizada, 

una pol1tica 

proyecto d• 

tecnol6qiica •'• 

la adlliniatraci6n 

o meno• 

de Luim 

Echeverr1a que no llega 

crisis económica y las 

a aadurar, int•rrumpido por la 

particularidade• d•l proyecto 

petrolero que se desarrolló posteriormente, con lo qua queda 

en evidencia uno de laa mayores dabilidadaa da la pol1tica 

tecnol6gica en M6xico: la falta d• continuidad. 

Bajo el esquema de desarrollo basado an la din6aica da la 

industria petrolera, los creciente• recureoa qua haata 1981 

se destinaron a la ciencia y la tecnoloq1a no lograron 

iinpactar da manera armónica la• aatructuraa productiva y 

cient1tica del pala, y mucho ••no• inducir en al sector 

productivo privado una participaci6n m&a activa on aataa 

Arcas. Los avances en el deaarrollo tecnol6gico •e centraron 

básicamente en la industria petrolera, como reflejo del 

esquema de desarrollo vigente; en tanto que, la "bonanza 

petrolera" permitió incrementar laa importacionea de 

tecnolog!a por parte del sector privado. 

La crisis econ6mica que si9ui6 al agotamiento de eate 

modelo, redundó en presupuestos cada vez m&a reducidos para 

la educación y la ciencia y la tecnolog!a. En un contexto de 

ajuste recesivo, la politica tecnológica de Miguel de la 

Madrid, basada en una evaluación y articulaci6n de objetivos 

y estrategias consistentes, no tuvo opciones para su 

desarrollo progresivo. 
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Sin embarqo, ea importante aeftalar que juata••nte en el 

periodo en el que ae inici6 la apertura c.,_rcial y la 

promoción de un modelo exportador, el deearrollo tecnol6qico 

no adquiere la iaportancia qua tal ••queaa econ6•ico 

sugiere; as decir, en la modarnizaci6n acon6•ica y el caabio 

estructural como pol1ticaa da deaarrollo da largo y mediano 

plazo, no se ubic6 a la tecnoloq1a, en loa hachea, como un 

factor que necesariamente tendr1a que au11tentar cualquier 

pol1tica da modernizaci6n del aparato productivo. 

Es claro que en aate aapacto, cabe con•iderar doa 

condicionea generada• por la erial• econ6aica que li•itaron 

el deaarrollo de dicha• pol1ticaa: la contracci6n de la 

demanda interna y al dacreciaianto del. aactor induatrial; 

pero lo que ea necesario subrayar •• quo el aector 

exportador, que t'ue el que recibi6 mAa apoyo y present6 la 

mejor dinAmica de crecimiento, no se ocup6 del desarrollo 

tecnol6qico ni la pol1tica en la materia fue capaz de 

t'omentar un cambio an esta actitud. La razón taabi6n ea 

clara: los subsidios, el marqen aubvaluatorio del peso y la 

reducci6n del costo del capital trabajo, decir, •l 

deterioro salarial, fueron auf icient•s para tener 

competitividad en los mercados internacionales. 

Hoy, la pol1tica tecnológica se inserta dentro de un nuevo 

modelo de desarrollo que cambia la orientación de la 



econom1a hacia afuera, renuncia al Estado •patriaonialiata", 

promuevo la dearegulaci6n d• la econo111a, •• abre a la 

inversi6n extranjera y al comercio internacional y promueve 

la inserci6n del aparato induatrial a esqueaaa qlobalizadoa 

de producción; bajo un nuevo diacurao de justicia •acial y 

modornizaci6n. 

La transición idaol6qica del Eatado •propietario" al Eatado 

"justo", y al nuevo diacurao del liberalismo aocial, 

justificado por al fracaso del modelo auatitutivo de 

importaciones y la persistencia de rezaqoa aocialea 

expresados en la pobreza extrema, intentan recoqer al 

iderario da la Rovoluci6n de 1910, aaimilandolo en razón de 

las nuevas condiciones del pa1a y del mundo, para dar un 

marco pol1tico-ldeológico aceptable a las aedidaa de 

liberalismo económico. 

Lo cierto os que el diacurao de juaticia social y el 

Proqrama Nacional de Solidaridad, en el que adquiere su 

oxpresi6n mAe acabada, no cuentan con inatruaento• que 

reviertan las causas estructurales de la pobreza: la 

distribución inequitativa de la riqueza, en tanto que el 

esquema económico liberal mantiene una de aua causaa 

principales: el deterioro salarial. 

Por otra parte, la estrateqia económica del aalini•mo ha 

tenido éxito en la estabilización de la economía mediante el 
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control de la intlación, el auper4vit da la• tinanzaa 

p<1blica11, la di••inuci6n de loa recuraoa tranaferidoa al 

exterior, la recuperaci6n de loa nivel•• de inviarai6n 

pdblica y privada, la captac16n de inverai6n extranjera, el 

crecimiento del PIB por encima del creci•i•nto pohlacional, 

la recuperación de algunos aectorea induatrialea y la 

consolidaci6n del sector exportador. Sobre ••toa loqros pesa 

el lento ritmo de la ganeraci6n de empleos y de racuperaci6n 

de las remuneraciones industriales, al creciente déficit 

comercial, el debilitamiento de importantea aoctores 

industriales como el textil o de bienes de capital y el 

desigual incremento de la productividad por rama económica. 

Lo anterior significa que el modelo d• desarrollo socio

acon6mico promovido por la actual adminiatraci6n necesita 

mayor impulso para consolidar 11u• •aquea.as b.6.aicoa. Este 

impulso bien puede tratar•• del Tratado Trilateral de Libre 

Comercio, por el cual México entra de lleno al eaque•a de 

globalización de la econom1a ~undial, en lo que no deja de 

ser significativo el extraordin~rio dinamismo en el flujo de 

la IED y los planes de expanai6n de laa principales ET en el 

pa1s, especialmente del ramo automotriz. 

Estamos pues, dentro de un nuevo contexto nacional e 

internacional, donde las condiciones que prevalecieron bajo 

el modelo sustitutivo de importaciones han cambiado 

radicalmente, excepto, en lo que a dosarrollo cient1fico y 
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tecnol69ico en el pata se reti•r•, pa•ividad que resulta por 

demAa inadecuada ante el gran dinaai11mo del cambio 

tecnol69ico que impacta a la econoa1a mundial y al proyecto 

modernizador an marcha. 

La actual administración, congruente con sua esquemas de 

polltica econ6mica general, ha impulsado una pol1tica 

tecnol6qica basada en la desreqularizaci6n, llberalizaci6n, 

control estricto de los recuraoa que deatina para I~D, 

criterios de eficiencia y productividad para determinar el 

monto de loa subsidios, y abandono de loa criterios de 

control en la transferencia da tecnolog1a en tavor de 

responsabilizar directamente al sector privado de laa 

condiciones en qua contrata la transferencia da tecnología. 

El Estado se har~ cargo del desarrollo cient1tico y 

tecnológico en áreas prioritarias para el desarrollo social 

como salud, ecología, vivienda, energ!a, aprovechamiento de 

recursos naturales, ciencias del mar y de ciencia b4sica; en 

tanto que el desarrollo tecnol6qico del aparato productivo 

queda en manos del sector privado, para lo cual •l Gobierno 

espera la participación activa de la IEO y del sector 

"moderno" de la economla, es decir, del sector exportador, 

en tanto que continuará con la polltica de apoyo a la 

pequena y mediana industria a través de financiamiento 

flexible. 
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Bajo este dltimo esquema, ea de esperar que se desarrollen 

al\n m.As las condiciones que prevalecieron en el modelo 

anterior, ea decir, el fortalecimiento de las ET y del 

capital oli9op6llco en México, únicos capacea de deaarroll~r 

tecnolog1a y de adquirir tecnolog1a de punta, en el mejor de 

loa caaos, o madura, en la mayor1a da los caaos. 

Ante la proximidad de la conc111rtaci6n del TLC, la tecnolo

g1a, que requiere de largos periodos de maduraci6n, adquiere 

Mayor importancia, no s6lo porque su desarrollo contribulrA 

a la competitividad de la economia mexicana y a la 

producci6n de mercanc1as de mayor valor agregado y con 

participac16n creciente en el mercado mundial, sino que en 

el corto plazo, las industria• exportadoras de México, 

pequel\aa o grandes, deberln cumplir con loa requiaitoa de 

noraalizaci6n y control de calidad qua concerten los tres 

paises para el ingreso de productos a sus mercados locales. 
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Ante esta situación, las consecuencia• del rezago tecnolOgi

co del pa1s podrán hacerse patentes en un periodo dificil de 

transición de la industria mexicana, en el que la micro, 

pequet\a y mediana industrias entrar6n en un periodo de 

crisis. Es de esperar la quiebra o 9iorre de muchas de estas 

etnpresas frente a la competencia de grande• empresas, que 

pueden iniciar procesos de abaorci6n de 6ataa. 



Ll\ actual admlniutraci6n ha reconocido que la co.petitividad 

en el mercado internacional no puede baaarae en aubsidios y 

mano de obra. barata, sino on el incremento conatant• de la 

productividad, la que requiere de rocuraoa hu:aano• 

capocitadoo y de desarrollo tecnol6qico. El rezago educativo 

y tecnol6qico no permitirA que esta condición cambie en al 

corto plazo, entramos al econom1a globalizada en condicione• 

de debilidad, al bien tonemos un potencial por deaarrollar 

dentro de ella. 

El curso de la econom1a. y del aparato productivo en lora 

próximos at\os nos dirá al la inte9raci6n fue por dem6s 

precipitada, lo cierto os quo el aodelo de desarrollo que 

auapici6 la. industrializac16n en M6xico •• agot6 deade la 

década de los sesonta y hoy, frente a loa rezagos aocialea y 

el escaso crecimiento de nuestro mercado interno, M6x1co 

pretende asegurarse un luc¡ar dentro del proceso de 

global1zaci6n económica y en el mercado m&• grande del 

mundo, aan bajo condiciones de mayor dependencia. 
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