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CAPITULO 1 

INTRODUCCIDN 

Después de la Segunda Guerra Mundial y Tundamentalmente en los 

últi~oa quince años, se ha constatado una tendencia en los 

países, tanto industrializados como en los que están en vías de 

desarrollo, relacionada con la promoción y Tinanciamiento de 

actividades ctentiTicas y tecnoldgicas. EspecíTicamente en 

relación con la innovación tecnológica. Esta se ha materializado 

•n la creación de instituciones de coordinacidn, promoción y el 

' •stablectmi•nto d• mecanismos Tinancieros para 

desarrollo t•cnoldgico. 

apoyar el 

Estas acciones del Saetar Póblico han sido el Yesultadc de 

presiones ejercidas, por un lado por la comunidad cientíTico-

tecnológica, para obtener una mayor participación en el 

dll•aryol lo económico y aoct•l y, por el otro, par el 

de•equilibr"io pr"ogr••ivo dll 1• balanza comerci•l de paises. Esta 

attuacidn de de••quilibrio •• h• viato particularm•nte agravada 

en aquel lo• p•í••• que habi•ndo agotado la -f••• de sustitución de 

ieportaciones de car4cter industrial, y alcanzando un razonable 

desaryollo de su in-fr••st..-uctur"a cientí.fico-tecncldgica, se 

encuentr'•n -frente •l estrangulo1miento pr"ograsivo de la balanza de 

pago• •Mt•rna•, oc•stonada por el tnc..-emento t~po..-t•nte de las 

demandas d9 tnau•os y tecnologías básicas, requer"idas por el 

proceeo de d•ear..-ollo y por" el eatancamtento Yelativo de los 

pr"ectos tnterna.cionalea l•• pr'oduccto.,.• primarias 

e>Cportablas. 



Por otra parte la presión sobre el mercado de trabajo, ha 

impulsado a la promoción de políticas que incrementen el 

crecimiento de puestos estables de trabajo en el Sector 

Productivo, particularmente en el Sector Privado. En resumen la 

conjunción de esta presión interna por fortalecer la capacidad de 

desarrollo <fundamentalmente tecnológico> y la necesidad de 

procurarse divisas para la elaboración de productos eKportables y 

competitivos, impulsan la estructuración de nuevas tecnologias y 

productos que sean competitivos. 

Tt"ee de loe Yequi•itos fundamentales para que una po"l itica de 

promoción de la innovación tecnológica tenga éKito son; 

a> Que eKista estabilidad política y social en largo plazo, o por 

lo menos que el periodo da estabilidad sea compatible con el 

de m&dut"ación e implementación de una .innovacidn tecnológica. 

b) Que haya una clara y manifiesta política de desarrollo 

industrial, sin la cual na es posible pensar en innovación 

tecnoldgica •ignificativa. 

e> Que los in•trumentos de política •legidos, desempeñen eficaz y 

articuladamente su función. 

En efecto, el ciclo medio de una innovación desde eu g6n••i• 

h••t• su di.fusión indUstrial requiere, segó.o Ennos, en ·;~;,M ... diO ..... ~ 
d8 l:S.6 años, "adlo para llegat" •l mercado". En este per-iodo eu 

des•rrollo estara sembrado de Yiasgos técnicos y económicos. Para 

qUe las invereiones a la innovación tecnológica sean rentables, 
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el punto de equilibrio económico (a partir del cual comienzan 

ser positivamente compensadas por loe ingresos provenientes de 

las ventas del nuevo producto> debe alcanzarse antes de que 

Tinalice el periodo de madurez de la innovación; es decir, antes 

de que comience la decliNtción que la conducirA a la obsolencia y 

•u coneacuent• salida del mercado. Mientras tanto debe eMietir 

una rigurosa convergencia y coherenci~ entre la política 

económica y la industrial, con la cientiTico-tecnológica y sus 

in•tru .. nto•. Si v•rian n•gativamente laa condicione• que hacían 

favorable la inncvación, •u desarrollo podrA V•r•e obstaculizado 

y hasta d•tanido totalmente con graves coneecuencias •condmicae. 

La política de promoción del desarrollo científico y tacncldgico, 

incluyendo las actividades ralativaa a la innovación tecnológica, 

debe •er clara y transpar•nte. Esenci•l•ente ••table •n el 

tiempo, como para garantizar •1 retorno de la• inv•r•ionea de 

capital •~•ctuadae (tangibles e intangible•>, con•iderandc un 

horizonte medio de e a 10 años. La• ariantaciorwe locales de 

dm•arrollo tecnológico, r•eultar~n de la• pr•f•rencta• del 

11M1rc•do consumidar d9 Bienee v S•rvicio• dm: la• v•ndedor•• da 

tecnología importada o, por ~lti~a, de lo• grupos políticos dtt 

presión. Ello• impulwar•n •l ct.aarrollo dlt dmit•r•tnadae Ar••• •n 

las que lo• requerimientos tecnoldgicoe pu•den •er muy 

i•port•ntee <energi• nucl•ar, petroquimica, nuevo• material••, 

in~orm4tica, biotecnolog{a, t•lecomunicacione•, •te.>. 

Por otra part•, dllbe r•cordar•• qu• •1 ••t•blecieiento de una 

política 

decidido 

da promoción dll un ••ctor, aigni~ica que •l Eetado ha 

privilegiarlo¡ en detrirMtnto de la• invereionlt9 en 



otros sectores o actividades (provocando deseconomias> en estos 

~ltimo&. Esto le eTectúa pensando que la rentabilidad del sector 

es baja para que las Tuerzas del mercado concurran 

espont~neamente y que consecuentemente, deben estimularse con 

inc•ntivos. En la actualidad, establecer mecanismos de promoción 

ya no es una tarea tan T~cil y simple, pues la demanda social de 

todos loe Sectores es mucho mayor. Ningún Sector quiere perder 

los beneTicios adquiridos y las ventajas alcanzadas. El •&Tuerzo 

•octal que deben realizar los paises que desean industrializares 

•• mucho mayor ~ue el que debieron eTectuar los que ya lo han 

conseguido. Por tal motivo, debe también recordarse que toda 

política de promoción implica reasignacidn y creación de nuevos 

recursos Tinancieroa, lo que ea particularmente signi~icativo en 

•l caso de la innovación tecnológica. 

La innovación tecnológica destinada a in~roducir una novedad •n 

el Sector Productor de Bienea y Sarvicioa, puede requerir no 

•olamente la creación del producto en •i mi•mo, •ino, la 

utilización de nl.levos materiales, o aón 1 la utilización de nuevos 

-'todo& de producción- También puede requerir nueva• t•cnicae de 

co .. rcialización o de gestión. De nada servirá haber logrado un 

producto, técnica y económicamente valioso, desde el punto de 

vi•ta da la comunidad cientí~ico-tecnoldgica, si ésta no •• 

introduce y ee arraiga en el ~arcado. 

En ganeral ae dispone d9 varios .. canismos para incentivar el 

de•arrollo tecnológico, como los que ee derivan dal enorme poder 

de compra de las empresas públicas y de la desagregación da eua 
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"paquetes tecnológicos". En cuanto a la innovación tecnológica, 

la experiencia de los países más industrializados demostrd que la 

capacidad 

del Sector 

de innovación del Sector Público es muy inferior a 

Privado. Por un lado menos sensible a 

la 

las 

modif'icacionee rápidas y por el otro, los "f'inanc:ieros" están 

M11noe 11 apremiados" con la• urgencias y nacesi da des de la 

población. 

En •Ste trabajo har• especial énTasie en las caracteríeticas 

intrinsecaa de la innovación tecnológica; •n las medid•• de 

-financiamiento directo y específ'ico destinadas a empresas 

productivas, pref'arentemente desprendidas del •actor 

univeraitario. En particular ea considerarán loa .. canismo• 

gubernamentales tendientes a compensar el riesgo del empr•sario 

ante l• aleatoriedad y la incertidumbre que caracterizan a las 

innovaciones. En suma, trataré de aportar elementos que ayuden a 

dinamizar el •stabl•cimiento de Emprasas de Base T•cnoldgica, que 

p•nnitan la garwración de empleos estables y demandantes da 

recurso• humanas d• alto nivel de calif'icacidn. 
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CAPITULO 2 

JUBTIFICACION E H!POTESIS 

2.1 LA GLOBALIZACION DE CAPITALES Y MERCADOS 

El fendcaeno internacional de mayores congecuencias para los 

paá••• desarrollados, y en viae de desarrollo de los ~ltimoa 

tiempos, en materia económica, ha sido sin duda el dinamismo que 

han cobrado loa mercados et. transaccion8a comerciales. Tanto la 

V•locidad, como loe montea de las operaciorws, el dia de hoy 

tienen dimensiones poco imaginadas hace algunos años. El mercada 

•• ha vuelto complejo, dinAmico y eapecializada¡ loe productos 

alcanzan nivel•a de franca obaolescencia a una v•lactdad que 

asombra a lo• mi••oa productores de la innovacidn. 

Hoy día •• han identificado clara• evid8nciae de in8atiafaccidn 

•obre lo• ••todos y formas usuales diaponiblea para analizar y 

predecir el comportamiento de lo• .. rcadoa. 

Ocasionalmente la• economía• d9 escala contirúan •i•ndo la forma 

más admcuada para competir, ain ••bargo, raciente .. nt• •• h• 

v•nido abajo como vent•Ja• únicas. Hoy poct.mos •nu .. rar atrae 

como l• v•locidad da cambio en lo• producto•, que 1•• añade 

atractivoa. 9• realizan cambio• y modt~icactorw•, •• aoregan 

nu•vos color•• y di••ño• que •• re~l•J•n en lo• guate• y 

pre~erenctae de lo• con•umtdar••, •1tuaci6n que impacta 

directamente los bene~tcto• •condmtcoa, .atar principal dlt loa 

prodUctore• y et111pr••arios. 
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Los grandes consorcios industriales tienen una dinámica propia y 

muy veloz. En ello radican todos sus lOQYOB económicos, debido a 

los c•mbios que el mundo de las Tinanzas atraviesa en estos 

tiempos. 

Cabe destacar que las crisis del mercado de dinero de Nueva York 

o Japón aon reflejo de acciones que se efectúan en todo el mundo, 

•n donde •e est4n dando cambios importantes. La globalización del 

mercado de capital•• es un Tenómeno constantemente presente y 

continuo crecimiento en el sistema económico del mundo. En los 

paises induetrialtzados este Tenómeno ee ha consolidado oracias 

al desarrollo de estructuras ad-hoc. 

Para •1 ca•o de M••ico el Tenómano es relativamente nuevo. Hoy 

re•ulta obligado atender a la globalización 1 con empresas 

privadas que eTect~en tnvereiones en diTerentea mercados y en 

todo •l mundo. Por ejemplo la banca tiene establecido un •i•tema 

para e~ectuar traneaccionms Tinancieras en todo el mundO, comas 

1) Cotizaciones en bolea; 2) Compra da acciones; 3> Tran•Tarencia 

et. capitalee; 4> Depóaito 1 ate. 

•• logran ocupar Mercado• financieros de Muy amplia 

competitividad. Esta actividad ae ha podido e~ectuar gracia• a la 

••l•tencia de la t•cnologia gene~ada por recursos huGanoe muy 

cali~icadaa, que •on Tormadoa en la• univ•raidacW:s y •n los que 

la eoci•dad invierte dinero y tiempo. 

Ee cs. vital importancia ••ncianar que can la generación de nuevas 

t•cnologia• y la ~or~ación de recureos humanos caliTicados, •l 
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Sector Productor de Bienes y Serviclos cuenta con herramientas 

muy Tuertas para alcanzar niveles de producción y competitividael 

los mercados internacionales. Los estudiosos piensan que el 

mercado se va a beneTiciar grandemente debido a estas operaciones 

y el interés de los e><pertos en penetrar en el mundo de las 

Tinanzas, la producción y la tecnología. 

2.2 INTERNACIONALIZACION DE LA PRODUCCION 

Así'. como los mercados han evolucionado hasta 

caracteristicaa de dinamismo interactivo de 

presentar 

Tuerzas 

transnacionales, donde las mercancias se transTorman en dinero y 

viceversa a grandes velocidades, <en muchas ocasiones sin 

intervención de loa consumidores f"inalea>1 donde las Tronteras 

geogr4f"icas han dejado de ser Trence al -Flujo de mercancias y las 

reglas del comercio no son mAs privilegio de un pais; igualmente 

los m•todoa de producción, loa conocimientos· que Be 

-Fundamentan y las actividades de elaboración de productos, 

ampi•zan ha •bandonar lo• procasos tradicional•• d• manuTactura, 

dando paao al aprovechamiento óptimo da la•·vantajas de países 

ragione•· Hoy dia loa procaeoa ••t6n si•ndo diseñados en foYma 

eegmentada, de tal manera que diversos componentes de un producto 

final eon f•bricadoa. en ettios diTerentes, integrandose en 

ocaeiones paulatinamente, hasta que an un punto cercano al 

destino Tin•l de •u consumo se completa la integración dando 

lugaY al producto final. 

Esf• h•cho hace r•fl•><ionar •obre loa cambio• •uTridos en loe 

sistemas de producción y las causas que los sustentan. Los 
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eTectos muestran que los Tactores económicos sobre las diTerentes 

etapas productivas, son determinantes en la decisión del nivel de 

integración alcanzado en un mismo punto geográTico. Quizá un 

ejemplo sirva mejor para ilustrar la integración de un aparato de 

T.V. Tabricado con tecnología y bajo u~a marca japonesa, wa 

realiza de la siguiente manera: 

En Japdn se producen los cineacopioe <debido a que eMiete una 

planta con dominio de t6cnic•• automatizadas dm producciOn>. En 

Taiwan sa producen "chips", condensadcras, arapltT'icadcres y otros 

componente•, que además •on int•gYados •n tarjeta• impresas. Toda 

•llo implica una combinaciOn de procesos automatizados, mano de 

obra •Bpecializada¡ •l atYactivo de •Menciona. impueatos a la 

actividad industrial orientada a la BMportación y control sobre 

el costo da la mano de obra¡ en México <Frontera Norte> •e 

"ar1nan" l•• diTer•ntes piezas, se coloca la .warca y •• enví.a al 

•n u.e.A. En eata etapa aprovecha una 

infra•structura •Ttcienta en ~•teria de Maquila y una ventaja 

comparativa intranaferible la localtzacidn aeogr6~ica. 

Entendida la din'mica de integración et. un producto, con asta 

c••o <~icticio pero no ildgico>, quedar4 por re•olv•r •l probl•m• 

gener•Y lo• conocimiento• nt1cesartoa para •I proceso 

productivo. En una l'naa tradicional de producctdn al ,JlYoceao •• 

•ncuentr• b•Jo el control y •upervl•ión de u,,. •i••• •ntidad 

<•~presa integrada varticalmenta). Can la tnternactanaltzactdn de 

la praducctOn la• operaciones •an controlada• por di~•r•nt•s 

personas •n di~•rent•• puntee. Da ahí que hubo que garwrar 
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cambios al menos en el proceso de documentación tecnológica, a 

fin de que la empresa integradora de varios productos intermedios 

pudiera encontrar solución a problemas de interfase, coneMión, 

compatibilidad de componentes, etc. 

2.~ DESARROLLO TECNDLDGICO Y COMPETITIVIDAD 

lPorqué si México presenta un rezago tecnológico se pretende que 

la alta tecnología nos ayude a resolver algunos problemas? 

lPorqué si la inversión que se está haciendo en investigacidn y 

dltsarrollo es rAquítica, se considera posible lograr algo con 

•lla?. Daba racalcarae que en MéKico tenemos investigadores de la 

•eJor calidad, t•l vez ne en n~mero suTiciente ni dotados con 

todos los recursos necesarios, pero si capaces d• ayudar 

significativamente al país. Además, con una adecuada vi•idn ae 

puede obtener mayor productividad que en otros paises. 

El patrdn de crecimiento tecnoldgico presenta ciclos de vida 

cortos y eKplosivos en Areas especíTicas; la predicción del 

impacto y el dominio de una tecnología especifica puede brindar 

•narmee dividendos en términos de liderazgo a una compañía o 

paí•· La estructura óptima en esta eYa da alta tecnología es la 

ct. buscar el ••lto tecnoldgico, el uso de esta estyategia puede 

.. Y g•ner•liz•dc debido a la diTicultad que tienen los p•i••s 

avanzados para proteger la in~ormacidn. 

La e•trat•gla del salto plantea las opciones dez Balto 1111nor y d9 

Balto Mayor. El Salto Menor pretende evitar una etapa del ciclo 

d9 vid• tecnológica, las etapas que se pueden •vitar •Dn las de 
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deacubrlmlento o investlgacidn y se puede hacer por medio de la 

compra de patentes, la importación de eMpertos con conocimientos 

•specialmente valiosos o a traves del eepionaje industrial. Otras 

etapas que se pueden eMplorar son, adoptar o adaptar tecnologías 

o puden establecerse estrategias especiales de comercialización, 

tanto a nivel nacional como internacional. 

El Balto Mayor es más ambicioso porque pretende llegar antes que 

otra a la siguiente generación tecnoldgic~ o ignorar la siguiente 

y tomar una mAe avanzada. Para ello eon necesarias la 

investigación b4sica; los pronósticos a m•diano y largo plazo, 

sobre asuntos tecnológicos y de la •conamía y, también se 

requiere de estudios sociológicos. 

Desde el punto de vista de riesgo, el uao del Balto Menor implica 

menor riasgo y probablemente ••a m&s rápidamente redituable. Una 

eatrategia de recuperación acelerada del riesgo tecnológico debe 

incluir acciones en todas las poaibles opciones de Salto 

Tecnológico. Una oportunidad especial consi•t• en la adopción y 

adaptacidn de tecnologíaa a las circunstancia• y requ•rimientos 

de naciones como la meMicana que no •on iguale• a la• de los 

pai•e• Estas adaptacion11a podrían ser 

poeterior••nte eMportadaa • paíaea de cultura parecida a la 

nuestra, conatltuyendo una ~u•nte d9 divi•a•, un ejemplo dll ésto 

•• Eepaña y la Mayoría de paí••• LatinoaMericanos. 

Se entl•ndm por t•cnolagia 1 la aplicacidn •i•t••Atica dll 

conoci•i•ntoa para la raalizacidn dll laa tar••• prActicaa 

r•quertdas en la elaboracidn de producto•. Cuanto •A• ca11pleja 
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sea la tecnología mayor será la necesidad de dividir las tareas 

en partes o fases componentes que pueda desempeñar con éxito 

persona. De aquí nace el requerimiento de especialización1 pero 

también la necesidad de cambiar los conocimientos y trabajos de 

las partes involucradas en una organización para que se logre el 

producto, proceso o servicio final y se obtenga la retribución 

que le permita subsistir poniendo al servicio de la sociedad 

tales elementos. A esta combinación de especialistas y 

administradores la llama John K. Galbraith la T•cnoeatructu~•· 

Esta T•cno••tructura se volverá más grande y compleja a medida 

que se adelante en el ciclo tecnológico de vida del producto, 

proceso o servicio y el objetivo perseguido cada vez mas 

ambicioso. Para apoyar estas aTirmaciones basta recordar la 

historia de la industria automotriz y la conquista de la luna. 

Bagan Galbraith el uso cada vez más intensivo de una tecnología 

impone las siguientes condiciones: ll Aumenta el tiempo que 

tr•nscurYe entye el inicio y la terminación de su vi?a ~tilJ 2> 

Aumenta al c•pital compYometido en la producción; 3) El gasto de 

tiempo y dinéro tiende a ser cada vez más inTlexible; 4) La 

tecnología requiere de una ~uerza de tYabaJo especializada; S> La 

eep•cialización requiere de organización; 6> Todo lo •nteYior 

impone la necesidad de planeaY. A partir de estas premisas 

Galbraith plantea que las grandes empresas ne sólo buscan 

controlar sus activid•das intern•e sino qua también buscan 

damin..r BU medio ambiente, influyendo en l• burocracia 

gub9rn•mental y eMpleando la mercadotecnia paya manipulaY valo~•s 

y n11cesidadea de la sociedad paYa adecuarlos a au Tuncionamiento. 
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Si bien todae eetae conclusiones son correctas y continuar4n 

determinando el comportamiento de las grandes corporaciones 

durante un cierto tiempo, hay que señalar que la misma tecnología 

las est~ modi~icando. 

Actualmente l~ humanidad se en~renta a una rápida transformación 

cuyoe eTectos más visibles son: el uso de computadoras, robots, 

diseño y fabricación auxiliados por· comput•dora y IH 

comunicaciones modernas¡ la disminución de la inTleMibilidad de 

loa eiatemas de producción, la aceleración del proceso de diseño. 

Como ejemplo, se puede mencionar los sistemas fleMibles de 

fabricación, que proparctonan además de las economías de eecala 1 

las •conomiae de '•bito, .adtante las que una misma Tabrtca puede 

producir variedades ••pliaa de productos. Simultaneamente a 

través de loa llamados compiladores de silicio •• logró abatir 

díaa del diaeflo de un nuevo circuito integrado, los tiempos 

ant•rtor•• ll•gaban a aer de varios meses (haata dos años>. Así 

•l gran .. rcado de nuevo• productos, proc•aoa o ••rvtcioe qua 

abr• la nueva tecnología (microelectrdnica, bioingeniería, nuevos 

materiales, etc.> i•poaibilita a laa gr•ndes ••pres•s a explor•r 

tod•• las posibilidades, por lo que un grupo de empresarios • 

ingenieros crean nuevas empr••as. 

El dominio que l•• grandes corporaciones puedan tanar eobr• •1 

.. rcado, •l capital y la tecnología, les permite entr•r ·en los 

nuevos mercados a trav•s de diversos esquemas. Pueden, una vez 

que •• 

ejemplo 

ha d•mostrado el valor comercial de una 

absorber la nueva empresa y competir 
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condiciones con las nuevas empresas. Pero el ánimo planiTicador 

de las empresas multinacionales, que puede traducirse un deseo 

por controlar al público consumidor, ha sido causa de algunos 

Tracasos. Por ejemplo, en el caso de la competencia que se 

estableció en la década de los años 7o• s entl"'e la tecnología del 

videodisco y las videocasseteras, el Tracaso de la compañía RCA 

con su videodisco se debió al intento poi"' controlar la 

duplicación indebida de material grabado. RCA quiso controlar a 

los usuar'ios; los Japoneses, que no tenían ese Animo ni la 

necesidad, desarr'ol lar'on un producto más 

videograbadorae que dieron al traste con la 

V&r'Sátil 1 

empresa 

las 

de 

videodiscos de RCA, perdiendo en el pr'oceso 580 millones de 

dólares. Así se establecen nuevas estr'&tegias corporativas y 

deberáan eurQir nuevas estrategias nacionales. 

J. L. Servan - Schreiber', en su libre'.! 11 El Desafio Americano", 

•eñala que l&a dos -fuentes principales de la riqueza moderna eon1 

La innovacidn tecnológica v la comblnacidn intel lgente de los 

~actores de la producción. Esta afirmación ha •ido validada en 

los años recientes en incontables ocasiones. Pero la Terma en 

que ee da la innovación tecnológica ha cambiado; las orandes 

•mpr•••B han dejado de tener el monopolio de la innovación. La 

innovación continaa constituyendo la -fuente pr-incipal de 

bene~icios, per-o la Tor-ma de obtener productos de alta tecnología 

cambia. Algunas grandes corporaciones abandonan eus es~uer2oa por-

cr-ear tecnología y se convier-ten en empYesas 

comerciali2adoras, aprovechando sus canales mundiales de 

14 



distribucidn. La nueva tecnología la compran a pequeñas empresas 

creadoras de lnnovactones, sobre todo las conceptuales. Por 

ejemplo, en el desarrollo de programas de computadora, las 

empresas se están dividiendo empresas creadoras y en editoras 

de programas (de maner• similar a las editoras>. 

Es necesario resaltar que esta revoluctdn en la Lnnovacton, se 

debe en gran parte, a las computadoras y comunicaciones modernas, 

qua per~tt•n que grupoa pequeños de individuos tengan acceso a 

gran de información, con elevados nivelas da 

procesamt•nto. Al combinar creattvamente eaa información logran 

nuevo• productoe, procesos o servicios. 

En ••t• nuevo contexto recae en las untver•id.adm• la obllgactdn 

de Tormar ctentifico• y t6cntcoe capaces de dominar las primeras 

etapas dml ciclo de vida tecnológica. Como eJ•mplo del nuevo 

••bient• •• puede r"ecorc:ülr" que la btotngenteria nactd y ae 

daearrolld en la• univeretdadea. Oeapuea cor"raeponde al capital 

de rie•go probar comerctalm11nte •l nuevo producto, proce•o o 

aervtcto. 

2.4 TRANSFERENCIA DE TECNOLDGIA 

La transferencia de tecnología pueda eer int•rnactonal o 

tntr•naictonal y •• realiza mediante diverso• m•cani•moa, entre 

ello•: l• compra vanta de bienes da c•pit•l; la cont~•taclón de 

asistencia tecntca, laa t nver•tone• dtrect•• o conjuntas, el 

ltcenc1amiento, la subcontrat•cidn o m•qutl•. l• compra venta 

da tn~ormacidn y de productos intermedios, la contratacldn de 
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ingeniería, la tr•n&Terencia de ingenieros y técnicos, etc. En 

cualquiera de estos mecanismos, el grado da desagregación y 

asimilación de la tecnología traneTerida, puede ser muy variabl• 

segan la selectividad y la capacidad técnica del receptor y el 

pr-oveedor. 

En general, • m•yor deeagregacidn corresponda una. transTerencia 

m4s clara v un menor costo oculto de la tecnología transTerida; 

••to •• deblt a la ind•ntiTicactdn cl•r• da lo qua •• puede 

adquirir¡ loe conocimientos tecnoldgicos dttl receptor har~n l• 

tran•T•r•nci• ••• completa, con eTectos y con capacidad de 

asimilar, documentar-, adaptar- y maJor•r l• tecnalogia que 

adqui•re. 

Ha•t• pr-inctpio• d• ••te •iglo, lo• m•caniemo• de tr-aneT•rancia 

tecnoldgica m4a •acorridos •n M6xtco .fueron la "importacidn" de 

ingenieros v t6cnicoa y l•a tnveratonma •xtranJ•r-a• dir•ctaa. Aei 

•• de•arrollaran la• actividades mtñ.ra• •n la Nueva E•paña, lae 

industria• t•xttl v da Tundtctdn, •n loe prt .. ro• decenio• dal 

aiglo KIX v .ucha• et. la• tndu•trtaa liQ•ra• d9 Tina• d9 ese 

siglo y principio• de ••te. El cractmianto d9 la educación media 

y eupertor ha pereittdo recLacir oradual .. nte haeta ca•i eliminar 

la neceetdad de tra•r tng•ni•roe y t6cnicoe c:Ml •><t•rior, ••e ha 

•ido al principal logro dal pai• •n la m•t•ria. Par lo dem4s l• 

tnv•retdn •MtranJera direct• eigue •i•ndo un mecaniemo important• 

de tran•~•r•ncia de tecnologá•, ••guida de l• compra vanta cm 

bienea da c•pit.al, el l icenciamtento, la contratacidn 

•sistencta t•cntca y •n ~echa& r•ctentae, la eubcantratacidn o 
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maquila. La contrataciOn de servicios de ingeniería desagregados 

y la ~ompr• venta de información eepeciTica, siguen siendo los 

mecanismos menos usados y, sin embargo, mayores 

posibilidades. En 1968, •l 48.3% de la tecnología de la• 

empresas manuf•ctureras en México provenían de la inversidn 

extranjera directa, la mayoría de ellas <77Y.> también tenían 

contr•tos de licenciamiento y asistencia técnica; an 1970 Tue 

aprobada l• Ley para r•gular v vigilar los contratos de 

tranaf•r•ncia de t•cnalogl•, incluyendo el uso de patentes y 

marcas. Era evtdante que loa pagos por esto• conceptos resultaban 

con Trecuencta excesivos y que ello cobijaba ganancia• oculta• y 

tranaf•r•nctaa indebida• de recuraoa da laa filiales ••Micana• a 

sus Matrices •MtranJeraa. 

Hay una diTerencia en las transferencias, principalmwnte en lo 

que toca a la naturaleza y calidad de l• tecnologá• qua•• recibe 

y • au ••imilacidn, adaptacidn y meJora. E•p•rd la ccrreccidn de 

••toa punto• et.penden principalmente dlll eafU11rzo del receptor 

par• deaagreo•r • tdenttTicar con prect•tdn la• tecnología• 

disponibles en el ••rcado nacional e internacional antes de 

nt1Qociar con au proveedor particular. E•to a eu v•z depende d• la 

di•ponibtltdad d• cuadros t•cnicoa de alto nivel y de •erv1ctce 

nacional•• de tng•nteráa y coneultoráa bien desarrollado•. 

En cuanto a la •Mpartación de t•cnologla indu•tri•l ••xtcana, ae 

ha hacho caai •xclu•tvamente •n la• rama• dm conatruccidn, 

petróleo y eictmrurg1a. Aunque no hay in~ormacidn con~1able para 

cuanti~icarla•. 
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Asi pues, la práctica ha demostr'ado que la poli ti ca 

crecimiento industrial basada casi exclusivamente en 

de 

la 

importación de tecnología es inapropiada para la época actual. 

Dado que la generación y transTerencia interna y la eMportación 

de tecnolcgia eon todavia insigniTicantes, conviene exploYar los 

medios para Tomentar estas últimas, como parte de esta estrategia 

global que de viabilidad al desarrollo económico de MéKico, en el 

largo plazo. 

Es claro que adn con las opiniones más optimistas la tarea •• 

larga y diTicil y que la transTerencia de tecnología desde el 

eMterior ••guirá teniendo un papel importantisimoJ por lo cual 

t•ndr•n qu9 aTinaree las políticas y loa mecanismos qua la hagan 

m•s •Ticaz y manos onerosa. Además, deberan consider'arae en las 

dmcieiones, la cultura y la disponibilidad de materia• pri~as y 

otros recureos da Mé>C.ico, distintos a. los de los paiees de 

origen de la tecnología que ae importa. 

Por afl(adidura, aunque la transferencia y la generación de 

tecnologia ean ~enómenos diTerentes, ambca dependen de 

condiciones que no aon del todo independientaa, en coneecuencia 

le• de nuevaa tecnología• eatar.t.n 

interrelacionados, •veces, •n ~orma &util. En general, el paso 

d9 idea• y t•cnicae a través de Tronterae culturales dep•ndll, por 

un lado, de •gente• promotores de la difusión y, por otro, da 

4actores eociales que en mayor o menar grado obstaculicen 

y di4iculten eae tr•nsito. Aunque ciertas teorías aoatienen que 

lA di~uaión da un acontecimiento es automAtica, 6ato es, que 
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cualquier producto cultural una vez establecido, tenderá 

extenderse otras culturas y a persistir la propia. La 

experiencia obliga a interpretar este principio no el sentido 

de que necesariamente habrá diTusión, sino que supone existe 

cierto impulso para que la haya. 

En la transTerencia de tecnología y su generacidn, además de loe 

patrones culturales que a veces se oponen a la innovación, 

inTluyen otros ~actores e intereses que tienden a impedirla o 

retrasarla. Por ejemplo, en el caso de la generación¡ los costos 

y rieagoa. En •l da la trans~arencia; el inter6s de su poaador de 

obtaner el ~4ximo provecho de ésta. Así pues, para que el país 

pu•d• ben•Ticiarae con la transTerencia de tecnología o con su 

Q•naración interna, deber~ Adoptar políticas que proporcionan un 

clima •n el que los agentes nactonalee promotores puedan actuar¡ 

loa Tactores de rasiatencia ae minimicen. y l•• posibilidades de 

negociar coatoa, precios y condiciones, •••n tales que l• 

tran•T•r•ncia no aea onero•a para la eociedad •n •u conjunto ni 

para ••om•nto• de •lla. 

El e~ecto •condmico da l•• nu•vas t•cnicaa, eet4 en ~unción de la 

v•locidad con qu• é•t•e desplazan a l•a viejas, asi como de •u 

aayor productividad. La velocidad con la cual ae 

introducir innavacionaa tecnicas dependa, ademas de lea ~actor•s 

cultural•• y loa pr•cio• relativos, de la o~ert• o dieponibilidad 

da loe ~•ctores qua hacen po•ibles las majoraa graduales dtl las 

t•cnicae¡ de la mano de obra capacltadaJ de cuadros t•cnicos de 

alto nivel¡ de aervicios de ingeniería y consultoría y, sobre 
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todo, de plantas y talleYes paya la pYoducción de bienes de 

capital. Lo& beneficios estaYán gaYanttzados si el contexto es 

apYopiada para las mejoras gyaduales, seguYamente las condiciones 

para la adopción o generación eventual de conceptos enteramente 

nuevos o la generación de innovaciones r•dicales. 

2.S HIPOTEBIB 

Lo haeta aquí planteado, augiare alguna hipótesis que conformen 

la probletütica general da abord•J• de M•xtco a loa mercado• 

tnternacionAlea. 

PRlllERA1 

La• -presa• 

tecnológicas 

internacionalmente activa•, dieponen 

y control aobre loa conoctmi•nto• d9 

da ba••• 

pr"OCBBOB y 

producto•, que les permiten un a•plto rango de competitividad. 

Ade-..a, •eplean m6todos de admini•tractdn adecuado• a una gran 

dinf.tnica de ca•bioe, lo que 1•• convt•rte •n adaptables v 

reconv•rtibl•• • gran velocidad. 

BEGUNDAs 

La nu•v• eatrategia de participación ••xicana en loa .. rcadaa 

internacionales, eMige cambio• a eu planta productiva. Demanda 

permeabilidad d9 conocimientos, tanto en lo• aepectoa t6cntcos 

como en la evaluación dlll mer"cado y •u• eatrategtaa dlt 

perwtractdn v conaol i dación. 

Los mecani•mos de pr"omoctdn1 estimulo V eoporte de Empresas de 

Base Tecnoldgica eMi•tentes hoy en d'• en M•Mlco, na son dial todo 
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aplicables a las nuevas industYias, poY lo que hay que yevtsar la 

articulación de los instYumentos de política y estableceY loe 

mecani•mos adecuados que Yeduzcan los nichos desatendidos. 

TERCERA1 

Laa actuales empresas mexicanas, por lo general, cuentan con 

paquet•• tecnoldgicos poco aptos paYa la hipercompetitividad 

internacional. Se requiere de elementos catalizadoYea que ayuden 

a la modernización tecnológica de la planta productiva actual. 

Las Empresas de Basa Tecnológica son una buena apoYtación, que 

elimina, además, a•tncronías investigación-producción. 
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CAPITULO 3 

IEXICO ANTE LOS CAMBIOS 

3.1 APERTURA COMERCIAL Y ECONOMICA 

L• •conomta ~•wicana moatró avances notoyioa •n 1991, con mayor 

crecimiento productivo, deaacelaración in~lacionar'a y 

mejoramiento de las cuotas püblicaa. 

Un persi•t•nta clima d9I optimiamo ••timuló la inveretón privada e 

incluyó un conaid•r•ble ingreso da capitales eKternaa, lo que 

p•r~ttid ~inanciar un abultado saldo negativo de la cuenta 

corriente de la balanza de pagos, resultante del •Kplostvo 

incremento de la• i•portaciones. Con todo, la masiva a~luancta de 

recursos podría aer volátil, como el ingreso de capital privado 

de corto plazo y las inveraiones de cartera, ligadoa a 

inc•ntivoa eapectale•, co•o la adqutaicidn de empresa• públicas. 

La pol{ttca de apertura •Kterna otorQd prioridad a la int•gracidn 

•conó•ice con otro• paá••a. En •ste marco •• d9aarrollaron 

N!lgaciacionee para euecribir el acuerdo de libr• CQtnercio con los 

Eatados Unidos y Can.-d' lo que re4orz6 la• expectativas 

Ad9••• •• continuó el trabajo del et.nominado Grupo 

de loa Trea, con Colombia y Venezu•la, y con nmQaciaciorw• 

bilaterales con otroa paí••• Latinoamericanas para la diaminuctdn 

r•ciproca de loa arancelee, como •1 caao de Chile. 

La tendencia creciente del nivel dm actividad, ob9ervada durante 

el bienio anterior•• conaolid6 •n la pri ... ra attad d9 1991, con 

un tncr•m•nto de caat S% d•l producto bruto interno (cuadro l> lo 

22 



que acerca el producto por habitante al nivel de 1985. El Sector 

Agropecuario fue uno de los más dinámicos (7%), al conjugarse una 

~avprabte temporada clim~tica con la ampliacidn de la demanda 

interna, nuevos mecanismos de determinación de precios y la 

~lBKibilización de las normas que regulan la asociación entre 

poductores. También crecieron r•pidamente; la mineria, los 

••rvicios de transporte y comunicaciones y el comercio, el ritmo 

de •wpansión de la industria manu~acturera ~U• •Uperior a 4%, 

algo ••• lento que el anatado en el semestre anterior, pero 

semejante al del conjunto de la •conomia. A peaar d9 la recesión 

por que atravesó el principal aceto comercial de Méwico, USA el 

S•ctor Ewterno continuo impuleando la producción induatrial, pues 

laa •wportaclonaa da bi•n.• ••nu~acturadas siguieron •n ••censo 

<cuadro 11). Sin •mbargo, la actividad inversora también eatimuló 

la •Kpanaión industrial, puesto que las actividades productoras 

de bientt• de capital contribuyeron aigni~icativamente al mayor 

niv•l dlll actividad r•giatrado en la primera ~itad del año (cuadro 

llll. 

El Programa da Eatabilizacidn EccnóGica mo•trd avances 

•U•tantiva•, lo• ajustes introducido• • loa precios 

ada\ini•tradoa, •l incr•m•nto c:lml •alario míni•o y una ••vor 

d~manda int•rna, habian elevado sóbitamente la variact~n 1M1n•ual 

dltl indica de pr•cioa al coneumidor, a una media dll ca•i 3% en el 

tri~eatre novlembr• 1990-enero 1991. Sin embargo, la ampliación 

de la vigencia del mecantamo de concertación nacional y el 

a~lcja~iento .del rit•o de devaluación a u,,.; ta•• anualizada 

equivalente al 5%, .. nos de la mitad da la r•Qi•trada el año 



ant•rior <cuadro IV> coadyuvaron a una rApida disminución de la 

taaa inflacionaria, la que se ubicd en 1% mensual durante •l 

trimestre abril-junio (cuadro V>. A este resultado contribuyó 

también la congelactdn del salario mínimo, en el nivel 

••tabl•cido en novi••br• de 1990, aunque se obearvaron aumentos 

cerc•noe • 22% en las negociaciones aalariales eTectuadaa en 

algunas ramas productivas. 

La da•aceleracidn inflacionaria, al menor dasltzamiento cambiarte 

y •1 cuatioao tngre•o de capital•• externo•, que ha propiciado 

una considerable expanaión de liquid•z, p•r~ttteron reducir la• 

ta••• no"tnales de inter~s. A•í •1 rendi•iento de loa 

Certtftcadcs de Teaareráa CCETEB> bajo d91 26% anual a fines dtl 

1990 al 18~ a mediada• da ¡q91 (cuadro VI). Sin •~bargo dabido al 

.. nguado ritmo d• devaluación, •eta última r•pr•••nta una taaa 

equivalente •n dólar•• •uperior a 12% anual. 

La atgnificativa reduccidn da la tasa d9 tnter•• abonada par la 

deuda interna, la ••Pliacidn et. la recaudación y la auatertdad 

del aaato, r•duJeron laa nece•ldadea ftnancl•raa dlll Sector 

Póbltco. La V•nta dm importantes ••presas e•tatalea c090 Telmex, 

Banca• y algunos complejo• induetrtalea, llevó a la abt.nctón da 

un •uper6vlt ~tnanctero dlt la cuenta pabltca. Para •l final de 

a;;o, y e•cluy•ndD lo• tnoreaoa ••traordtnartaa por 

dmatncorporacidn de activos pabltcaa, •• ••P•r• un daaequtlibrto 

~tnanctero del Sector Pablico. Si bien el ntvel de gasto pablico 

•• ••ntuvd ain grandes vartacionea, •• obtlerva un cambio de 

compoatctdn, con una •ayer parttcipacl6n d9 le• egresos 
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vinculados al Programa de Solidaridad, al cual se destinaba, en 

junio da 1991 alrededor de un tercio del gasto total, el se~vicio 

de la deuda externa <cuadro VII>. 

El crecimiento de laa exportaciones continúa aiendo explosivo, 

luego de haberse más que duplicado entre 1987 y 1990; el 45~ de 

aumento en los primeros meses de 1991 hace que su participación 

•obre el producto ae aproxime a 20%. La apertura comercial, la 

•rosidn del tipo de cambio real, el repunte productivo y las 

Tavorabl•• expectativas han estimulado la demanda de bienes 

importadas, an tanto que el sustancial ingreso de recursos 

•xt•rnoa (los cuales habrían llegado a una cifra del orden de 

BOOO millon11s da dólares en el primer semestre> han •mpltado 

•iQni~tcativamente la capacidad para importar. Como la taaa de 

incr•mento de lae exportaciones Tue austancialmente menor <14~) 1 

~~icit dal balance comercial •• enaanchó en ~orma 

atgniTicativa y con •t, el dasequtlibrto de la cuanta corriente 

d9 la balanza de pagos <cuadro VIII>. 

Algunos dm lGs Tlujos de capital registrados, como l~ 

correspondientes a la inveratdn directa, ingr••aron al circuito 

ecand•tco con raegoa de permanencia. Otros, •n cambio, como la 

inver•ión de c•rtara, que provocó un auge et. l• bolaa de valoraa 

o lo• capital•& privados c:s. corto plazo qua llegan atraido• por 

loe alto• rendimiantoa en dólares de l•• inveratonaa TinancieYae, 

aan potencialment• volátiles. Previendo una baja de precio del 

petróleo luego de ~inalizar •l conflicto del Gol~o P6rsico •• 



creó un Tondo de contingencia para inmovilizar una parte de los 

ingr•sos eKtraordinarios recibidos por el país, en julio, este 

Tondo tenia acumulados unos 4700 millones de dólares. 

La super•cidn de la crisis del GolTo Pérsico, debilitd el 

dinamismo de las •Mportacione• da petróleo. El incremento 

•xportador ea basó •ntonces en las ventas no petroleras, en 

particular las manu~actura•, ya qua el reato de las eKportaciones 

tradicionales ••t• declinando <cuadro lX>. 

El vtgoroeo ascen•o de l•• importacionea ~u• generalizado (cuádro 

X>. El Tlujo de racursoe eMternoa no •ólo Tin.ncid el 

dmsequilibrio en cuenta corriente, •inc que hizo posible una 

canaidltr•ble acumulación de r•••rvae internacionales. Bu 

adquiaicidn por la autoridad monetaria ha detereinado una gran 

•Mpanaión de los agregadoa ~onetarioa, la ta•• de variación 

correspondiente a lo• doce mes•• previa• a Junio, acuea un 

increaento nominal dlt lo• .. dtoa de pago •uperior a 70% y muestra 

que la b••• .a,.,.taria, a igual ~echa, evolucionó a un ritmo de 

40% anual, •eta •igni~ic• que •• ha operado un •ustancial autM1nto 

en t•r~ino• reales. 
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CUAlllO 1 
• IEllCOr rmrro llTEllll 1111!0 TlllESIUL 

l'llO. 100 

• 1910 1991 

11 111 IV Ao10 11 

TITI L 1.9 2.1 5.4 M M 4.3 5.1 

AtrapKlllria, 1il•icuttur1 
r pnca 1.2 2.0 5.7 4.1 3.4 8.6 5.5 

lth•ria 2.0 2.5 1.5 4,7 1.2 -2.a 1.4 

IU11trl1 u111facbr1r1 2.1 2.1 1.4 7.7 5.2 '·º 4.7 

Colltr1&ecUa 1.5 '·ª 9.1 11.1 7,7 2.0 1.5 

El1ctridlll•, 111 r 1111 1.1 5.5 ••• '·' 5,2 1.7 4.9 

C-da re1t11111nt11 y 
tat.1111 1.2 2.0 5.1 '·' l.t 5.9 1.1 

Tr1..,.,,t1, aluc••int:a 
,, ... ;,.1 ... 1.2 5.0 7.7 ••• 6.1 5.5 9.0 

Strvici11 ftllfttitrDI, 
lflll'DI y lliQll i-11111 2.2 2.1 2.6 2.6 2.5 1.6 4.1 

llrwiciOI c•uln, 
10Ci1Jt1 Y flUClllllH o.4 1.0 .. , 2.5 1.1 1.1 ••• 

f111t11 CEPM., llW1 la .,_ * infor11cUn tfitiaJ. 

• • Vari1d .. ,.,cntul rn,tet1 al 11 .. ,.,,. •t ala anttriw. Prnl1i111l. 
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MEXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS TRIMESTRALES 
PRODUCTOIN1ERNOBRUTO 

-1 / 
88-1 88·2 88-3 88-1 89-1 89·2 89-3 89-4 90-1 90·2 90-3 904 91-1 91·2 



CllllllJll 

llElltDt ESlUTlD 1E LAS Ell'll!llCllllES 

Ctlfras Klllllad&s en •illa11s di dUar11I 

.. petral1ns 
P1tr6ho IJ1rt1cUn 

• la tal AgricDlll Ellract. it.naflc, poruatull 

----
Pttrcr llo 

1190 1111 19'10 19'11 1190 1191 1190 1111 1!'10 1111 ltras ptl. 

Er11ro m 195 1319 1 l50 314 m 46 SI m 1 202 "6 12.4 

f$1tD 1:161 1 411 2 156 2 911 7:16 60'l 115 106 1146 2 242 3.1 8,1 

lana 1m 2 Oll 4174 4411 1 Ol2 921 156 146 2186 llll 2.4 7,l 

Mrll 24IO 2106 5 llB 6174 1118 1 205 201 m 3113 llll ,,1 14,8 

lllyo 2m 6 720 1324 211 5124 

~1nta l 4611 8 051 1432 l25 6 l03 

1ollo 4070 IW 1518 l80 1 561 

.... 1. 5 °'3 10 187 1 585 4l0 1172 

ltftllÜrt 63'3 12 224 1 646 m 10 013 

lttlkt 77'1 13 802 1 747 5l4 11 521 

llnial:ln 19'14 15219 1 140 516 12 763 

llci ... ,. 10 104 16 669 2 162 611 13 HO 

fllllal CEPI., IÑf'9 11 Nu • cifras Rl hm::a • Matea. 
1 

IHftcta al 1tsm '"'ªdo •t &lo anllriar. 
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~lll 

IEIClh l'lllllECllll Plll SECTORES 
1 

l'MJAClllES Pllltm1llLES 

lknuhtturu 

Total "inerh 
toa¡ true- Electrir.i-

Totll Consuao tnterudios t111ital e Un ud 

19'10 

EMfo 4.l 2.l l.5 4.0 2.0 3.5 8.6 8.1 
f1btera 3.2 2.0 2.5 M l.5 l.4 6.2 1.B 
.. no 5.l 2.8 4.8 4.7 4.2 4.2 7.5 7.4 
füil 3.5 2.6 2.8 2.7 2.l 2,8 6.7 6.9 
tllyo 3.8 3.4 3.3 3.8 2.2 3.8 M 6.4 
Junio 4.0 3,7 3,5 3.7 2.5 5,5 s.5 6.3 
Julio 4,3 3.6 4,0 4,1 3.0 7.B 5,7 6.0 
Ato1t• 4.5 l,S 4,2 4.l 3.2. '·º 6.l 5,9 
liltltlnhro 4,7 3,7 4.4 4.0 3.6 9.2 6.8 5.6 
Oct1-re 5.l 3.7 4.9 4.4 4.l 10.6 7.4 5.5 
l11illllr1 5.2 3.9 5.0 4.4 4.3 tt.I 7.l 5.5 
llti-• 5,5 4.l 5.3 4.5 4.6 13.l 7.3 5.4 

l"l 

€111ra 5.0 0.5 6.0 4.1 s.e 22.1 4.5 3,7 
f1Mtr1 5.l -l.3 6.2 4.1 6.4 21.1 5.7 1.1 
llano 2.4 -2.1 2.8 l.3 3.0 ll.5 4.8 4.0 
Mrll 3.1 -1.2 4.5 3.4 4.0 2'),7 4.6 4.l 
lllJD 3.1 -0.1 4.4 l.3 1.1 18.8 '·' 4,7 

,....._ ClPILt llllr• 11 bnt fl dfr11 •• luca • Mlico • 

• 
111 b1itica •di• •-Ida rllftdl 11 m: .. "'''*' •t ala uttrior. 
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LU1n 

19'10 

EMra 2700 

F1llrtro 2 730 

.., .. zm 
Mril 2719 .. ,. 2120 

¡1110 2147 

J1Ua 2119 

llHla 2 .. 

&o,11-• 2193 

Dctubr1 2 905 ... , ... 2927 

liclllkl 2 931 

CUlllllllV 

•11C01 TIPO 1E CM910 

TllO • cullia ft1ul 

('6Qs Jlr dUuJ 

Ct1ntrol1dG 

1191 1!90 1!91 

2 n1 2 656 2 947 

2 9ll 2 675 2"' 

2m 2 715 2970 

2 987 2745 2982 

2 999 2m 2 9'15 

3012 2 I02 3007 

3021 2127 3011 

2152 

2 876 

2 900 

2 922 

2 931 

Tipo di c ... lo rtll 1Ju1t1do 

• 
<índice 1985-1001 

Libr1 Control1do 

1990 1991 1990 1191 

76.6 18.2 90.9 12.2 

75.3 6.1.3 19.1 10.0 

74.6 IS.1 •.1 71.5 

74.2 ... , 11.2 77.9 

74.1 64.5 •• 1 11.s 

73.1 "·º ''"' 77.2 

72.3 13.5 11.1 76.5 

72.9 11.0 

73.2 87.9 

74.0 11.2 

72.2 17.t 

'9.4 13.7 

- ar&, ... 11 - llo cifra llol 111<0 llo Mdca r llol F- -•11 llllorwt ... I, Eltlffltlm 
Fi11Kt1r11 lllttruci•Jn. 
1 

JMic1 •1 Upt lft clltil -Jn1J IMl1ttdl "' 11 {lljcr • ,rKin al CDIMi ... y a.itlt11D ,... 11 fffitl 
... ,,,., .. 11 .... ..,... ...... [lt- .. , .... 
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CUAllD V 

EIClll lllll:ES IE l'IE:IDS 

(V11i1eia.s parcentu1lnJ 

• l1dtc1 di precias 11 caasuaidar lndln m pnda1 11 por Hyar 

1990 19'1 1990 1911 

"'' A0a 
12 "'· "'' IUo 12 "s. ... A0a 12111 • ... Ala 12"5. 

-· 1.e 1.e 22.5 2.5 2.5 27.0 3.0 3.0 17.1 2.0 2.0 26.2 

fHnro 2.3 1.1 23.9 1.7 4.3 26.5 1.7 l.B 17.7 1.1 l.I 25.3 

llano 1.e 1.9 23.7 1.1 5,B 26.0 ·1.e 6,6 18.B 1.3 4.3 24.7 

AWll 1.5 10.8 24.1 1.0 6.9 25.5 2.1 9.1 20.2 1.3 5.7 23.1 .. ,. 1.7 12.7 24.9 1.0 8,0 21.5 2.2 11.5 21.2 1.3 7.0 22.3 

halo 2.2 15.2 26.1 1.0 9.1 22.9 2.7 11.5 23.6 1.3 ª·' 20.6 

lollo 1.1 17.3 27.1 o.t 10.1 21,8 1.7 16.5 24.9 

.... 1. 1.7 lt.3 21.1 1., 11.4 26.0 

llptloúro 1.4 21.0 28.7 1.1 19.7 26.6 

l<IU.1 1.4 22.7 28.6 1.1 21.4 21.0 ..... 2.7 26.0 11.2 2.4 24.3 28.2 

licl-1 3.2 29.9 29.9 2.5 21.4 27.4 

flllb1 anL, •• la Usl * cifro •l luca • ltllca. 
1 
E• Cidlll • •atea. 
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CUADRO VI 

llEllCD1 TASAS DE IMTERES PASIVAS 

1Porcentajn1 

Costo 1edlo de DeD6sitos a pluo CerUfiudos de 
capbci6n dt 30 ¡ 95 d¡¡¡ Tesorerh 90 d(n 

1989 mo 1991 1989 1990 mi 1989 mo 1991 

Enero 49.4 42,1 21.1 31.1 32.1 20.8 5o.6 40,3 23.9 

Febrero 48.7 44.9 25.7 31.1 32,6 10.0 49.4 43.1 23.3 

fluz:o 47,3 47.2 21.3 31.1 32.9 18.9 48,8 45.2 22.5 

Abril 46.9 47.2 23.6 31.1 32.5 17.! 51.4 14.3 21.1 

"ªYº 49.2 12.6 23.1 31. I 29.5 16.8 53.9 38,0 20.2 

Junio 52.0 35.2 21.8 31.1 26.9 14.5 55.0 33.3 18.3 

Julio 51.5 33.1 21.0 31.9 26.1 15.4 31,8 18,7 

Agosto 38.1 31.3 29.4 25.6 36.3 30,5 

S1pti11brt 35.2 31.1 29.2 26,0 35.7 31,6 

Octubre 37.4 31.5 30.4 2M 39,2 30,3 

MoviHbre 39.5 21.6 31.7 22.4 40,0 26,3 

Dici11bn 40.1 29.2 32.5 22.6 40.3 25.8 

Fu1rnt1i CEPAL, 1obre h base dt c1fus del &aneo áe l!éuco, · 
l 

Ttsas no cotiUdlS. 
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CtlAOlll VII 

IEllC1h PlllEIPALES llPEIACllllES 11E1. SEC!lll PlllllCO tomll.111111 

lCifrH 1tuml1UI .. blllo111 • PHllll 

Inornas &astas 

Dificit 
Totd 6ob, Ftd, , .... Total 6ob.ftd. p,... 1cnn•aica 

1990 
tllrza 45,5 27,8 ll,4 51,0 34,6 12,0 B.2 

.111010 92.5 55.5 21,8 100.0 66.3 21.9 9.9 

StftiHbre 141.2 BJ,4 33.7 149.7 96.0 33.5 U.5 

Dlctnbre 20o.4 116.0 51.7 215.5 135,4 48,7 15,5 

1!'11 
111110 61,3 43.0 14.6 51.6 34.7 14.6 -6.9 

lftO 
lana 32.5 3M 47,8 Jl,6 3'.7 50.2 JB,8 

111.nto JB.2. 27.3 33.7 25,5 24.0 30,7 -'1.8 

... ti-• 21.4 22.7 3'.2 11.5 12.5 77.9 -31.5 

llc.lubu 34.4 28.6 41.7 24.l 16.9 35,2 -JB.5 

1!'11 ..... 34.7 55,0 21.4 1.1 0.2 21.5 

F..US CENl.1 IÑJ't la •111 111 ctfns Wl l&nto • RhicO • 

• R11111tto al 1tuo per'ª*' MI do anterior. 
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CUAHD Ylll 

IOICD1 ililliMOS .-YlllOS 

111•1• • fl• .. ,.,, ... , 

• IUlonH de ptsos V1ri1cUn poruntuil 

lau .... 
•n11tuh RI 112 lll 114 ••llríl MI 112 113 114 

118'1 
Dicle1llr1 23.0 31,3 125.0 182.5 202.2 10,6 40.1 43.0 49.3 lO.l 

1990 
En1ra 19.9 21.0 119.5 182.0 202.4 ·D.6 31.l l!.7 46.4 47.7 
Ftbrero l!.9 28.7 118.1 116.7 207.3 -1.e 40.3 47.7 46.2 47.5 
Mino 20.6 2!.3 120.8 112.4 214,6 -0.2 11.1 52.4 46.6 48,6 
Mrll 21.4 31.1 126.5 200.3 222.6 23.3 49.6 li.! 47.1 49,7 
M1yo 21,5 31.! 130.3 208.0 230.8 27.0 "·ª 52.0 47.7 I0,2 
lunio 21.5 ll.5 134.4 m.8 237.! 21.0 52.1 42.J "·I 47.4 
Julio 22.1 32.6 136.! 220.6 246.6 IM 42.! 14.2 41.5 45,7 
Acjosta 21.0 32.l m.o 224,5 m.6 26.4 4s.9 47.! "·º 47.3 
S.,tinbr1 21.7 n.1 145,6 227,3 257.1 34.6 45.7 48.7 "·º 47,2 
Octubr1 23.5 l!.3 154.! 23M 268.5 n.1 10.3 4!.3 42.7 46.9 ...,, .. ,. 2'.I 43.! 114.6 m.o 211.a 32.1 .... 53.9 45,1 IO.O 
ltctmre 31.1 51.0 112.4 257.1 2'11.2 3M 12.6 '"' 41.0 46.3 

1n1 
bero 21.1 47.l 171.7 m.1 2!11,! 31.4 19.l 41.1 41.5 47.6 
FBrtra 21.1 41.3 112.! 263.2 301.1 45.1 11.1 54,7 40.7 47.a 
lln:a 2!.7 I0.3 1!0.3 267.3 314.0 14.0 71.6 56.B 31.5 4M 
Abril 2'.6 51.7 l!l.5 276.6 326,5 11.5 l.i.3 54.0 37.7 46.3 
llly> JO.O 54,7 205.I 212.2 Jl7,6 31.! n.o ll.2 3'.0 45.7 

fBll aPM.1 ..,, la hU 9 tifrU 1111 lllltO di lltlito. 
lllla1 IUsDi•ro .a1 tftflt1 di t..,_ 1n montH n1d1Nl y 11tr111J1r1. l'.Ml1 lh intr ... tos blfltUiDI 
U .. ido1, Mili lft ale y 1C"hcio1111 h11C1ri11. flSafQ .a1 instr .. ntos MI hntariot H•idos Utntl un aKoJ, 
le.tu, ... fn, IDMH y ,.,.1 t•rciaU. IMl3 MI intr1111ntD1 fl1Ptt1ra1 1 11111 plato lU1 di•• a&al, 
,.irahms, rte . 
• 
R11,.cto 11 1t110 m1 •I alo 1nt1rior. 
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cuma 11 

IEICQ1 llllJll:( t:lllElltlAL 

• Milloiws M d0l1rts Y1ri1ci•n porctntu1l 

Erport1ciones l~orUcianes 
fob fob S1ldo E•porliltioAH liporhcionas Sil do 

llt• AMI "" Año "" AMI "" ~ño "'' AMI AMI 

1190 
Entro 2 ll2 2m 2 009 2 ooe 124 124 21.7 21.7 20.1 20.7 41.l 

Febrtro 1m 4117 1820 l828 165 211'1 16.4 11.1 e.o 14.l 165,3 

tlano 2 040 6 157 2114 5 142 .. 74 215 4.7 ll.I lO.I 11.5 -:50,3 

lllrll 1701 7 858 1127 7 161 -227 -12 -12.3 7.0 -1.3 10.e 

"''º 1 858 1 715 2'17 10 4i6 .. 759 .. 771 -11.2 2.1 28.2 14,7 

Junto 1811 11 526 2 112 12 5911 -302 -1 072 -13.5 o.o 3,4 12.1 

Julio 2 001 ll534 2 !82 15 290 -674 -1746 8.3 1.1 47.l 17.5 

l¡OltD 2 415 15 !IO 2161 18 141 .. 415 -2161 21.4 4.6 43.2 20.I 

-,u11bn 2'37 18 617 2 566 20 707 71 -2 010 44.8 1.1 27.6 21.7 

lldñr• 214' 21 563 . 3 266 2l!ll -320 -2 411 50,6 13.3 45,8 24.5 

llwlrüra 2 710 24 27l 
2 "º 26 163 -280 -2 m 56.1 17.0 5l.l 27.2 

lltl-• 2 :500 26m 2 BlS 21 7'8 -m -l 026 24.l 17.6 28.3 27.l 

"" ( ... 2 l45 2 l45 ~ llO 2 llO - .. 4115 10.0 10.0 41.0 11.0 

F•era 2 046 cm 2 "° 5 "° -614 -1 O!! l.I 6.6 46.1 ll.4 

..... 2 111 6 :50! 2 '54 e 1" -536 -1135 l.8 5.7 25.5 37.I 

Mril 2 370 e 111 l 161 ll l05 .. 711 -2426 ll.4 13.0 64.0 4l.7 

ftHt11 WM.1 Gllrt 11 bHt • cifras •t lineo * Mlica . 

• 
ltlflc:l• al 1iuo '1riado dll da ut11iar. 
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MEXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS TRIMESTRALES 
BALANCE COMERCIAL 

-2000~-~~~~r-~~~~-r~-r-~-+-~---~---~r--~--~~---~~~~~ 

88-1 88-2 88-3 88-4 89-1 89-2 89.3 89-1 90-1 90-2 90-3 904 91-1 
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CllUlll 1 

IEl!Clh ESTlll:TillA 11[ LAS lll'lllTIClllES 

Ctlfn1 1tUilhdl1I 

tllllones di dU1r1S 

lntu•dios Capilll ViriacUn 

1990 1991 1990 1991 19'10 1991 tan1u10 Intrr•dlas Caplhl 

En1ra 2115 418 1 266 llll 157 m 57.I 37.7 39.9 

f'1bnro 570 m 2415 l 403 141 1 231 49.7 40.9 46.1 

llrza •I· 1 219 3721 5 072 1329 11154 Jll,0 36,0 l9.S 

Alwll 1 156 1 678 4918 7 076 1m 2 551 15.2 43,9 42.1 

111,. 1 505 6 347 2lll 

Junio 1 954 7 112 2 112 

lulia 2 4«i 9415 3110 

Atllll• 2 900 112'l2 l"' 

S.,lillllr• 3 333 12111 1m 

Octubre ¡ '26 14 "1 5 341 

llovl-• • 497 16 ll! 6 095 

Dlclnbr1 5 051 17 920 'l2t 

fllllt.11 CEPM., ullr1 11 Un • cifrn *I lao * lhtca . 

• 
lnf•tta 11 1ileo p1ríoda lfll do utrrior. 
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3.2 EFECTOS TECNOLOGICOS, PRODUCTIVOS V PERFIL DE 

UNA NUEVA EHPRESA 

El mundo está envuelto en una conTuaa situación económica en la 

que ee tienen elevados niveles de deuda en varios países, grandes 

variaciones en las tasas de interés y bajas en los precios de 

algunas materias primas; quiebras de bancos, 

disparejos de las economías, etc. 

crecimientos 

¿Qu• tiene que ver con todo ésto la tecnología?. Se pr•tende 

plantear aquí una posible explicación de todos estos Tenómenos, 

dlled9 el punto de vista del cambio tecnológico y la teoría de los 

ciclos largbs de KondratieTT. 

SegOn loa economistas que están reviviendo esta teoría, el mundo 

•uTr• loe eTectos del cambio de la era de los hidrocarburos a la 

•Y• dm l• alta tecnología. Un ciclo empieza cuando determinadas 

t•cnologí•• 

i~i~n ~~ 

tenar éxito económico. Al 

un lado que emerjan otra& y por otro empiezan a 

agotar los recursos en los que apoyan, haciéndolas ~4s 

coato••• y generando en consecuencia un período inflacionario y 

da receaidn. Estos ciclos ae han dado, por ejemplo, cuando 

aurgteron los ferrocarriles, el carbón remplazó a la madera, 

uao ••t•naivamante la m4quina de vapor y creció la industria del 

hi•rro y •l acero. E•te ciclo terMinó en 1929 cuando •• extendió 

el u•o d•l automóvil, el avtdn, la• m~quin•s diese! y el ueo de 

•nergía generada con combustol•D y gas. La •n•rgíA barata 

permitió la revolución verde apoyada en tractoree, fertilizante• 

y riego, todo esto llevo a generar una gran demanda por el 
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petróleo con lo cual pudo Tormaree un cartel que empezó a subir 

los precios. Ahora sa •stá conformando el Tin de la era de los 

hidYocarburas y el na.cimiento de la nueva era de alta tecnología 

<r•sulta interes•nte especular que aai como en 1929 ae 

presentaron problemas financieros internacionales al Tinal de 

esta era también•• preaentar4n este tipa de problemas>. 

La relación entre los problemas aancionados al principio y este 

~•ndmano c&clico es compleja, por lo qua ae dllbe •eñalar que a~n 

cuando ae •KP11quen por aepar•do cada causa y efecto, •• debe 

terwr pre•enta qua en la realidad nos anfrenta•os a Una compleja 

maraña d• intarrelacionee. 

Empazar6 por el problema de la dauda. Alounoa pa1••• •• 

endeudaron para poder pagar el petrdleo que requer&•n· Otros como 

,...Kico ae endeudaron e4s de lo prudente, por que pen•aban que el 

precio del patrdlao continuarla aubiendo eapectacularmente. La 

realidad •• que el precio del petróleo •ubid tanto que did lugar 

••~uerzo• cM reducción d81 conaumo, auati~ucidn dll fuentes 

energ6ticaa y nuevos ••fuerzo• por encontrar petrdlao. 

En virtud d9 que loa •u1H1ntoe del precio ~u.ron •rti~ici•l•s, 

pronto entrd a ~uncton•r el lftec•ni•mo de l• o~ert• y la demanda y 

•• tuvo •obre oof.erta, que •mpujd loa precio• hacia •b•Jo. El alz• 

de precio• cauao inoflacidn y receeidn mundial. Se iniciaron 

proy•ctoa para •u•tituir •l petróleo que d9tnandaron capital, lo 

que hizo •ubtr l•• t•••• de inter••· 
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Al bajar el precio del petróleo, algunos proyectos Tracasaron y 

se abandonaron, lo que creó un problema a los Bancos por el 

creciente nivel de préstamos impagados. Esto los motivó a elevar 

las tasas de interés para resarcirse de las pérdidas <las 

quiebras Bancarias, los Bancos en problemas y los préstamos 

problema 11e encuentran en "0" cet"ca de niveles record). Las tasas 

de interés se mantuviet"on altas pot" la incertidumbre. 

Si se analiza cual es el Gobierno más endeudado del mundo se 

encuentra que es Estados Unidos, con una deuda que sobrepasa el 

millón de millones de dólares y que tan sólo en 1984 por concepto 

d9 intereses le costo 149 mil millones de dólares, segün algunas 

estimaciones del propio Gobierno Estadounidense. Cabe preguntarse 

porqu• está tan endeudado. No hay que ir muy lejos para ver que 

el mayor gasto de Estados Unidos es el presupuesto de la OeTensa. 

Deapués de varios años cabría esperar que no necesitar' gastar 

tanto en armas para eentirse seguro, pero el hecho r•~l ea que 

las armas se vuelven obsoletas con loa cambios de la tecnología y 

aunque no se usen, de todas maneras se tienen que sustituir por 

otras. m4s modernas. Aai aún cuando no participen en una guerra, 

loa Estados Unidos tienen erogaciones por concepto de gasto& 

militares, •••ejantes a las que tendría ai estuvieran en una 

guerra. Estos gastos, si no se compensan con mayores impuestos, 

aon inTlacionarioBe En una guerra, un pueblo esta dispuesto a 

hacer sacriTicioa con tal de ganarla, paro an una guerra que 

pueda ver, pocos astan dispueatoa pagar mayore11 

i~puestoe. A•i el Gobierno ae ve ante la disyuntiva de andeudarae 

~U• dll i~primir dinmro. El eTecto neto •• •l ancarecimiento del 
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dinero y la inflación, y después, la recesión. En fechas 

recientes las tasas de interés han bajado, ésto a lo largo dal 

tiempo es lo que ha generado inflación en Estados Unidos. 

Durante una •poca de cambio tecnológico ee tiene una baja en la 

eficiencia del capital. Esto es debido a que las nuevas 

tecnologías se vuelven obsoletas, las plantas industriales, es 

necesaria la reconversión industrial que genera demandas fuertes 

de capital. Pero como los cambios tecnológicos presentan una 

dtn4mica impredecible, puede suceder que la tecnología que se 

•mplea para modernizar la planta industrial, vuelva a quedar 

obsoleta en relativamente poco tiempo, lo que impide una adacuada 

recuperación de la inversión. Be presentan quiebras frecuentes no 

adlo da las compañía• obeoletas, tambt•n quiebr•n algunas 

compañías generadoras del cambio. Esto vuelve incidir 

negativamente sobra la• taea• de interés. Es •poca de gran 

incertidumbre donde lo que ae espera eon ~•• cambios. Plantear 

una ••trategia da supervivencia en aatae •pocas •a tarea difícil. 

Otro afecto del cambio tacnaldgico es la ~•nor demanda de •launas 

productoa int•rm•d1os o materias primas. El precio internacional 

de eatoe bienes, baja y •• preaentan problema• •n la• industrias 

productoras, come en el ca•a da l•• industria• del acere y la de 

aMtracción y raftnacidn dal cObr•. A•í durante un cambio de una 

ara a otra, la econamá• mundial ttane qua reatructurarae para 

reflaJar la• nuevas condicione• econdm1caa. Dtcha reatructuración 

nec••ariamente implica rediatribucidn de la riqu•za y da las 

fuentes de trabajo, con loa consiguiente• costea aconómicee, 

politicoa y aoctalea. 
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A•i, • nivel microecondmico podemos suponer que las empresas que 

logren per~ea.r a •u interior, innovaciones, serán las que tengan 

preponderancl• en esta etapa industrial. Las organizaciones 

pequeña• con personal caliTicado; loa procesos 

multipropdeito, la.a industrias capaces de mantener innovaciones a 

loa productoa, aon las que se perTilan junto con las grandes 

induatrias tradicionalmente apoyadas en economías de escala, para 

deaarrollarae •n los años venideros. 

3.3 POLITICA INDUSTRIAL 

B•g~n autor•s eatructuraliatas opinan que el papel del Estado 

debe reorientarse. Es decir, eMi&ten áreas en las cuales la 

intervencidn Eatatal debe descender y existen otros ámbitos en 

109 cualea es necesario que el papel del Estado se incremente. En 

particular el ~omento y subsidio al desarrollo t•cnoldgico, 

recursos humanes, reorientactdn del sistema Tinanctero que 

cana.ltce ~ondea al Saetar Industrial, ••t4n en esta categoría. 

R•cuparando algunas contribuciones básicas de Arrow pueden 

tnnovacidns •u ina.propiabilldad, incertidumbre y BU 

1ndtv1•1b111dad. 

L• tnapraptabtltdad1 Parta de la de~intcidn da tnv•nctdn cc•o 

11producctdn de tn.formactdn". El bajo coeto dll la trana.ferencta de 

tn~or•acidn, qu• una v•z producida puede diatribulr•• libr••ente, 

lo cual prcvoca una distoraidn en el ••rcado y por tanto laa 
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ganacias 

total del 

provenientes de la innovación no pueden ser 

innovador. Esto eleva sub i nvere i ó n en la 

inveatigación. Si •• incrementa la apropiabi l i dad a través dlitl 

patentamtanto, la difusión de innovaciones podrian tenerse 

•fectoa negativaa; ai incre-nta la dispersión de resultados 

•igniTicaria •anee re•uner•cidn p•ra el inventor. 

La tncertidumbr•1 En la innovación podría ser compensada por la. 

importancia de capitales par• eliminar riesgos. No obetant•, 

Arrow señala la naceaid•d de que el instrumento ea revierta, 

l tmitando el propósito compenaatorto del innovador. 

E.fecttvamente, la vigilancia del tnversiontsta sobre •l innovador 

y la divergencia da propdsitoe sobre ambos, puede conducir a una 

aubinversidn. 

La indiviatbtlidad1 Del uso de la inf"ormacidn inherente en las 

economía• de eacala, pu•de conducir .. una 

diatoraionada de valoras a los costos margtnal••, y por tanto, a 

una selección aubópttma de 1nnovaciorws por parte del fftmrcado. 

En la nueva •tapa industrial maNicana, qua condiciona au 

rectent• .. nt• <~ltimoa 10 •ño•> adoptada política de camareto 

intarnacion.l •• plantea iepliclto un ca•bio ••tructural y 

ct.aarrolla t•cnaldgico, con alg~n nivel de autono~ia, ya qu• •1 

crecimiento •• deriva m un• progr••tdn et. lo• ca11bto• 

aatructural•• ~u• eon part• nmc•••ria del proc••a d9 aculMllAciOn 

de r•curaoa. Eata progr .. tdn dml caebio o~r•c• nu•va• 

po•ibilidad9• y •• •ncuantra •n un proc .. a da dt.atraccton 

craativ•, tr .. condict.onea para •l c .. bto •on la• eiguientea1 l> 
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Existencia de recursos para inversión, es decir <tasa de ahorro 

necesaria para promover una acumulacidn de capital Optima>¡ 2> 

Aptitudes y capacidad en los recursos humanos así como las 

organizativas e infraestructura; 3) En Ja 

coardinactdn dal cambio estructural por el Estado, quien juega un 

papal Tundamental debido • las dimensiones aocialee y políticas 

del cambio, así como a loa vínculos intersectoriales que implica 

aate cambio. 

Ahora bien, la inTraestructura para el cambio estructural, 

involucra no sdlo capital social e inTraestructura Tísica, sino 

tambi6n instituciones. El cuadro (1) aeñala varice tipos de 

inTraestructura para Termas de cambio estructural ens 1) 

Industrias de procesamiento en gran escala; 2) Bienes de capital; 

y en 3> Industrias de alta tecnología. Las caracteríaticas de 

eataa inTraeatructurae, corresponden a un d•terminado tipo de 

industrias y no a la industria en general. Es decir, es un 

requisito para la generacidn de ventajas compatitivaa y 

din4micaa, an un cierto tipo de industrias y adem4s •u diserto y 

aplicacidn •• complejo. 

El an~oqua de laa políticas gubmrnamentalea y au aalactividad 

para el de•arrollo tecncldgico industrial podrían clasi~icarse en 

trea1 Neutral, con apoyo para actividadea da lyD, inversiones y 

di~uaidn tecnoldgica sin p~efarencia •xplícita dal ramo. sector y 

tacnalagia, puedm conatitutr la mejor modalidad para g•nmrar 

ampr• ... rioa, por ejemplo: en Iarael •• da el ~OX a cualquier 

proyactb que •• de IyO, y tenga factibilidad t•cnica y b~•qu•da 

el ... ntal dll -.rcadoa. Eatimulacidn del marcado, re~uerza el 
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Tuncionamtento del merc•do en el 4r•a particular de politica 

involucr•da. Por •Jemplo1 en los stat•~•s de educactdn •uperior, 

••ignactdn da recur•o• hacia 're•• da ingenieriar o en la 

craacidn y crecimiento de empresas eepeci•lizada• en servicios de 

i nfr•••tructura empres•• de 

inveraicnea de lyD (co•o aquellas dll c•pital dm rieago> y el 

•nfoqu• selectivo, ••trat6gico utilizado en Japdn y Corea del 

Sur en 'r•a• induatrtele• aelaccicnadaa para la promocidn de 

induatri•s preferancialea de craacidn reciente. 

A pertir da lo anterior, Teubal señala qua loa paises deban en 

primer lugar crear políticas tacnoldgtcaa e industrial•• con 

anfoqu•• neutral•• y d9 ••támulc del 11tercado, y aegundo, 

prepararse inatitucional y proTasionalmente para aaumir un rWmero 

signiTicativo de aleccione• salectiv••· Todo •ato debe 

deearrollarae gradual paro con•cientemente, par• maKimiz•r al 

potencial de la regido. Mientras no eNi•t• .. ta capacidad, el 

Eetada dabll abetenerae da re•liz•r elecctonma aelectivaa • meno• 

qua aaan tnevi tablea. 

i nat.rumento• de! poláttca ctentiofica y tecnaldgica, paY'a 

adecuarlos a l•• nu•v•• condtcton•• comercial•• del p•á•. 

Principalment• •l Program• N•cion•l de Ciencia y l'lcdarntzactdn 

Tecnol6gica, ••t•bl•c• lo• ftHICani..a• pro•ator .. dml deaarrollo 

tecnoldglco, baJo el entorno Actual. De .. ta ••rwra canetdero 

importante, 

Progre ... 

pr•••ntaY' Alguna• laa caracteráatlcaa de .. t• 
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PROGRAl'IA NACIONAL DE CIENCIA V MODERNIZACION TECNOLDGICA 

DE l'IEXICO 1990 - 1994 

El desarrollo ctentiTico, la modernización tecnológica y la 

Tormacidn de recursos humanos de alta tecnologia y productividad, 

son condiciones necesarias para que México alcance sus objetivos 

de bienestar para todos los habitantes y logra un• inserción 

ventajosa en los mercados internacionales. 

Para lograrlo se requiere aumentar signiTtcattvamente, •n la 

m•dtda en que las condiciones económicas del país lo permitan los 

recursos destinados a la investigación cientiTica y al desarrollo 

tecncldgico, enTatizando el aprovechamiento óptimo de los 

recursos disponibles y buscando una mayor participación de loe 

S•ctoras Productivos y de la aociedad an general. 

En materia de maleccidn, adquisicidn, adaptacidn y dltaarrollo de 

conocimientos cienti~icos y tecnaldgicoa, •1 E•tado debe 

contribuir al ~ortaleci~iento de los servicios y •ecaniemoB 

ort•ntados ~•cilitar al S•ctor Productivo, la informacidn 

n11c•aaria para decidir aobre lo qua •• pu•de obtener del •Kteriar 

y lo que •e debe desarrollar localmente, en término• de avances 

ci•ntificas y tecnaldgicos especialmente en •atoe Olttmos, 

4aciltt•ndo el acceso a la tnformacidn n11ceaari• para qu•, 

decidiendo ltbr•manta las empresas puedan maJorar auatantivalftltnt• 

el procaao d9 adquisición, ••i•ilacidn, adaptacidn y desarrollo 

de conocimientos cientificos y tecncldgicos. Eato coadyuvar• a 
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asegurar la asignación óptima tanto de la inversión privada como 

del gasto pablico esta materia, al contribuir • evitar 

equivocaciones o repeticiones costosas e innecesarias. 

Orientar la investigación científica y tecnoldgica para •tender 

la• dllmandas sociales de agua, allm•ntacidn, aalud 1 •ducación, 

dm•arrollo r•gtonal y urbano vivi•nda y prot•ccidn al M•dio 

ambi•nt• de acuerdo con los lineamientos establecidos an el Plan 

NacionAl de Desarrollo 1989-1994. Asi co~o los que ea deriven del 

Programa Nacional da Solidaridad. 

Este Proorama •i bien indica ciertas prtoridadea establecidas en 

al Plan Nacional da Desarrollo, no establece al grado de 

integracidn qua tienen entra ellas nt tampoco loe macaniemos para 

llevar a cabo el Programa. Seg~n los anfoques dal punto anterior 

las podríamos ubicar en la clasiftcacidn como neutral. 

3.4 PCll..ITICA COPIERCIAL 

Con la cri•i• de 1982 se pone de manifiesto la vulnerabilidad del 

patrón de tndu•trtalizacidn de la econcmá• mawtcana, a•í como la 

inaarc16n da •u• productoa anal comercio ~undial. Efectivamente 

loa d6fictta creci•ntaa en la década dll los aetenta del Sector 

lnduatrial ae agudiza con la deuda y h•ce erial• can la fuga de 

capital•• y loa aervicio• de l• propia deuda. Como Yespueata a la 

cri•i• la• medidas de política econdmica apuntan a la 

reconv•reidn del Sectcr "•nu~acturero con la ewpectativa de 

(1) BPP, Progra•a Nacional dll Ciencia y Modarnizacidn (1990-1994) 
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diversiTicar las e~portaciones y el consciente cambio en la 

composición del Sector EKterno. 

Originalmente ae programa una reducción gradual de aranceles que 

conducirían al empresario nacional a raadecuar en Terma paulatina 

su aparato productivo, para enfrentar a la competencia externa en 

buenas condiciones. Sin embargo, la situa~ión inflacionaria de 

1qe7 pr•cipita la reducción arancelaria quedando la industria 

.. MicanA deada principios d9 1998 •nTrentada a una aituación de 

bajo esque.. dm aranceles mínimoe, •n t6rmino• de nivel•• y 

di•pereión. 

A•{ a pocos años de iniciado el proceso de ap•rtura comercial, 

M•xico •• ha convertido en una et. las economías •4• abiertas del 

Mundo, el arancel promedio de nuestra• importacione• .. inferior 

al 10X y la mayor parta da loa producto• qu• provi•nen dal 

•xterior estén libre• da protección arancelaria y na aranc•laria, 

paralela••nte •• obaerva a nivel mundial una tendencia hacia la 

globaltzacidn de l•• economia• qua elimina ~ront•r•• y acr•c•nta 

la interdllpend•ncta de lo• paí•••· Eat• procesoi sin embargo, 

••t4 acoapaRada de la con~ormactdn de diver•o• bloquea econd•icoa 

regionales. De esta manera, existen doa •mbito• en la negoctacton 

dll la• relacione• co~•rcialee de nue•tro paáas •1 rrMJltilateral y 

el bilateral. 

En con•acuencta 1 el Gobierno ha trazado una ••trateoi• qu• 

pretand9 establecer fWMD• tanto en el plana bilateral como en el 
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multilateral con los diTerentee bloques económicos, que le 

permitan consolidar el proceso de modernización ya iniciado. 

Dentro de esta proTundizaciOn y divereiTicaciOn de las relaciones 

comerciales cabe destacar la negociación del Tratado de Libre 

Comercio, con los Estados Unidos y Canadá. 

En este contexto, la modernización tecnológica de nuestra planta 

productiva resulta indispensable para consolidar y mantener en al 

mediano y largo plazo una competitividad. Las tendencias 

recientes del comercio internacional indican que las ventajas 

comparativas no están ya determinadas, •Mclusiva o 

primordialmente, por la disponibilidad de recursos natur•lea o 

mano de obra de baja remuneración. Actualmente dependen en Terma 

importante de la capacidad paya innovar, deflaY.rol lar nuevos 

productos y adecuarlos con agilidad• los mercados nacionales e 

interna.cionales. 

Para alcanzar los niveles de competitividad que eMtge nuestra 

apertura económic•, es imprescindible la conToY•ación de una 

plataforma tecnológica propia¡ adecuada a las necesidades y 

caracteristtcas existentes en el grado de de&aYrollo de nuestr• 

•conomia y el de nuestros pYinctpales socios ccmeYcialea. Esto 

Y•quteye creatividad y coordinación entre los distintos eectorea 

d9:1 paie. A lo ~encionado anteyiormante habYia que agregay que la 

política económica de la actual administración, otorga al Sector 

Privado la característica de eer agente din6mico del cyecimiento 

•conómtco, SectoY que ciertamente ha tenido una baja 
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participación en el desarrollo cientiTico y tecnológico, debido 

en parte, al modelo de desarrollo que se había seguido en nuestro 

país. 

Dentro de la te~4tlca de la apertura y la necesidad de ventajas 

competitivas para una mayor 1 neerci On en el mercado 

internacional, surge la pregunta Lcuál serA la importancia que ae 

le de al rubro de ciencia y tecnología e·n el Tratado de Libre 

Comercio con los Estados Unidos y Canadá?. 

En proceso• de tntegractdn como el caso europeo, la motivación 

dominante en el •mbito económico -Fue la de enfrentaY la 

competencia internacional sobre la base de iMpulear un esfuerzo 

mancomunado de innovación t•cnoldgica. En el caeo del Tratado da 

Libre Coinarcio, de Norte Amertca, ni la ciencia ni la t•cnalogia 

han figurado como 4reae relevantes dentro de la ,..goclacldn entre 

lo• pa{•e•. Inclusive hay opiniones al respecto que con•ideran 

qu• •n dicho Acuerdo, na ea pone atencidn a la ltrtportancJa 

de la• politlcas nacion4ll.. que atiandein la 

generacldn y adopción de nu•va• tecnoloQíae, a P•••r de la 

teportancia que tiene para que la• em~reeas puedan co•pettr en 

lo• ~•rcada• int•rnaclonale• en ~arma ••table y prolongada. 

L• ••p•riencla de algunos Tratados de Ltbre Comercia, na• indica 

que la ~ballcidn dlt arancel•• eB una eeta relatlvaMent• ~Acil de 

alcanzar. "'• bi•n •• ha pue•ta lflln.fasis en la abollctOn de 

barr•rra• no arancelaria•, aate proca•o na adla e• eAe lento y 

problemAtlco •tno qu• •e agudiza en el ca•o de Btenea y Servicios 

con alta contenido tecnaldgico. 
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En esencia, las baYYeYas no aYancelayias incluyen diTerencias 

entre los países en materia de subsidios gubernamentales, 

limitaciones para el acceso a empresas los Yesultados de 

investigacion Tinanciada con yecureos gubernamentales, el control 

de tecnologías estratégicas, diTerencta en las legislaciones de 

propiedad intelectual, controles del medio ambiente, entre otras. 

Hay que recordar que las industYias con baee tecnoldgica 1 se 

caracteYizan poY costos elevados de investigactdn y desarYollo, 

sus proyectos en general son da alto riaego y con ciclos de vida 

cortos. Por lo tanto requieran un acceso amplio y rApido a los 

flteYCadoa con el Ttn de obtener una r•cup•racidn adecuada de la 

tnv•ratdn. ConTorma ae acent~a l• tecnologta como ventaja 

co•p•tittva, •• •Mpande •l prot•cciont•mo t•cnaldgtco de las 

naciones desarrolladas, tendiendo a dejar •n •1 r•z•go permanente 

a paíees como •1 nuestro. 

Las conaidllraciones antartor•s plant•an una ••ria 

interrogantes, con relación • loa eTectos derivados de la 

apertura com•rctal •n nuestro aietema da ct•ncia y t•cnología y 

la Tirma de un Tratado d9 Libre Camareto. Existen evid•ncias 

internacional•• que permiten auponer qu• •• intenatTicar4 la 

da tecnología entre ••presas eubstdiari•• • 
tndudable,..nte, la tnveratón extranjera directa tra•ra bane~ictas 

al r••p•cto. Sin •mbargo, nue•tra Tutura na pued• ba•ar•e 

eMclu•ivamente en la din~mtca de la gran •mpr•••• en un paá• 

donde ~as dlll 90% de las empresas eon medianas y pequeRas. 
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Países como el nuestro carecen de recursos suTicientes para 

llevar a cabo una política dinámica de innovación y reconversión 

que abarque todos los Sectores Productivos, no obstante, eKiste 

el imperativo de alcanzar la eMcelencia productiva en algunos 

renglones. La política tecnológica en consecuencia debe tener dos 

vertientes: Crear las condiciones propicias para la asimilación 

del progreso técnico en todos los sectores y concentrar acciones 

instrumentos en un número limitado de campos, donde se estime 

que puede lograrse la excelencia productiva. 

Acetonas como la eliminación de las barreras al comercio; el 

Tomento• la competencia interna y externa; la liberación de las 

normas; la vinculación entre las empresas y los centros de 

invastigacidn, son medidas que contribuyen a crear condiciones de 

"'8rcado propicios a la innovación técnica en todos los Sectores. 

Este ~ortalecimiento institutos especializados, el 

otorgamiento de subsidios preTerenciales, la disponibilidad de 

capital y Tinanciamiento, Torman el nacleo de las Acciones 

·••peciTicas de TclDl!nto tecnoldgico en determinados campos. 

Finalmente cabe señalar que nuestYo reto no es solamente el 

•prendiz•J• y diTusión de la tecnología disponible a nivel 

internacional, aino deTinir la Terma de inserción en el ei•tema 

mundial, lo que pl•ntea la pertinencia de una Qran alianza de 

todos los Sectores sociales alrededor de una estrategia de 

dmaarrollo industrial; estr•tegia que debe ser tomada en cuenta 
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an las negociaciones Tratado Libre Comercio, 

particularmente en lo que toca a la política de ciencia y 

tecnologia. 

3.5 PROPIEDAD INTELECTUAL 

En la actualidad, ante el incrementa de la competencia comercial 

e industrial en MCIMico y •n el eKtranjero, resultantes de la 

apertura comercial del país al comercio eKterior y de la 

cr•ciente globalizactdn da la economía internacional, ocurrid~• 

an aRo• recientes, •B conveniente para t16Mico que an la industria 

y en el comercio tenoa lugar un mejoramiento continuo de la 

tecnología y de la calidad, impulsado por el esfuerzo da gran 

nO.~ero da individuos, empresas, centros de investigacidn, etc., 

dlt •uerta que loa productos y •ervicioa m•Kicanae aventajen a los 

ortgtnartos da otroa paí•••• en el •ercado interno y •n los de 

•Kportacidn. 

En ••te conteKto, la Ley de Fomento y PYoteccidn de la Propiedad 

lndu.•tYial, procura tambi6n •ejorar la inserción de la econc~ía 

.. Kicana •n la internacional, ya qua la •ayor eeguridad jurídica 

para loe c:t.rechos dll propiedad indu•trial, propicia la tnveraidn 

•Ktranjeya y la transTerancia de tecnología. La evolución da la 

Legislación de Propiedad Industrial alrededor del mundo, vista 

tanto en la actualización de laa layas de muy diverso• patees en 

lo• ólti•o• cinco años -por ejemplo en Vugoalavia, E•paña, 

Canadá, E•tados Unidas, Chile, Corea y China, entre otros- como 

•n la negociación multilateral nuevos tratados 
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internacion•les, en el seno de la organización mundial de la 

propiedad intelectual, dependiente del Sietema de Organiemos de 

las Naciones Unidas, trae como consecuencia que los paísee cuya 

Leglalacldn en la materia no se modernizan simult~neamente 1 

pierden competitividad internacional pues la invereidn ewtranjera 

y l• tecnología nueva, tienden a deeplazarae hacia otros países 

en los que la mejor protección de la propi~dad industrial oTrece 

un .. yor atractivo. 

Esta Ley naraa toda lo ralacionado con los derechos ewclu•ivos 

que el Estado reconoce y protege, durante plazas determinados, a 

Tavor de los individuos, empresas o in•tituclonea que realizan 

inv•nclonea o innovaciones de aplicación indu•trial v de quienes 

adoptan lndicaciorws comerciales particular•• para distinguir •ue 

productos o servicio• ante la clientela •n •1 mercado. 

Ea d9cir 1 la Lay en materia cM Propiedad Industrial •irve 

~undam•ntalm•nte para daTender contra la copia o tmitacidn na 

autorizada, durante cierto n~mero de aflkls, 

tecnoldgica• o admlanto• t•cnico• qua ee hacen a la ~•quinaria o 

lo• equipo• inc:lustriales; a loa pYoceeoa de ~abrtcacidn o 

t•cnicaa CS. producción y a lo• productos de laa actividadlla 

indu.atri•l••• dm au•Yt• que qui•nm• llevan • caba tal•• ft'lejOY•• o 

admlantoa pu•dan dia4rutaY par algOn tiempo la ventaja t•cnica 

qu• l•• r•preaenta •u inv•ncidn o innavactdn •n relacidn con aua 

competidor•• •n la lndu•trta. 

El deyecho a la eMplotacidn ewcluaiva qu• durante ci•rto ti•~po 

ae prot•g• l•galmant• •n Tavor dlll inventar o tnnovadoY <••• un 
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individuo, una empresa, centro de investigación, 

universidad, etc.) oTrece a éste la posibilidad de obtener un 

beneTicio económico, directamente si el mismo lleva a la práctica 

industrial y comercial la invención, indirectamente, si 

autoriza a otros para que realicen tal eKplotación y les cobra 

por ello alguna remuneración. 

Se garantiza así la posibilidad de obtener una ganancia 

resultado de los recursos económicos y el esTuerzo creador 

invertidos en la invención o innovación, la magnitud de esa 

ganancia depende, claro está del éKito económico que la invención 

innovación tenga en el mercado, una vez que ha sido 

desarrollada industrial y comercialmente, habida de que la 

mayoría de loa casos lo nuevos productos o procesos inventados 

compiten por lo general contra las versiones que les antecedieron 

y que continaan siendo eKplotados y comercializados en tanto el 

•arcado no las desestime totalmente por su obsolescencia. 

Por ello, el marco legal que establece y regula estos derechos de 

•Mplotación awclustva de las invenciones o innov•ciones, m•diante 

patentes o regiatros de modelos de utilidad, crea incentivos para 

la invaattgacidn y el desarrollo tecnológico y cYea mejores 

ampleos para los trabajadores manuales e intelectuales, así como 

a loa consumidorea, que encuentran cada día nuevos y mejores 

productos en el mercado. 

Complementariamente, la Ley en materia de Propi•d•d Industrial 

tiene asimismo una Tunción TundamentAl, en lo toc•nte • la• 

indicaciones de uso comercial, tales como l•s marcas que •• 
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aplican a los productos que se venden en el mercado los 

servicios que se prestan o los nombreü de los establecimientos en 

que se oTrecen al público dichos Bienes o Servicios, protegen 

contra la imitación o copia no autorizada de los mismos, a 

quienes originalmente crean y utilizan tales indicaciones, como 

medio para que puedan distinguir sus productos, servicios y 

establecimientos respecto de ·loa de sus competidores en el 

mercado, otorg4ndoeelea por corto plazo loa creadores 

originales da esas indicaciones comerciales el derecho exclusivo 

a su utilización en el mercado. 

Este propósito relativo a la indentiTicación comercial tiene una 

doble Tinalidad 1 ya que por un lado, permite a los consumidores 

conocer precisamente cuál es la entidad productiva o comercial 

que ha colocado los Bienes y Servicios en cuestión en •l mercado, 

-inTormación de la máxima importancia para el consumidor cuando 

diTerentea •ntidades productivas o comerciales oTrecen un mismo 

producto a s•rvicio, cada una con distinta calidad-, y por otro 

lado, incentiva a las •ntidad•• lndu•trlalee y CD••rciales 

introducir al mercado, con su idltnti~icación comercial 

particular, Bi•ne• y Servicio• de aquall• calidad que m6• 

preTi•r•n lo• consu~idor••• para ganar así una ventaja por 

preTerancia 

campetidoraa. 

la clientela ~rente • otras •ntidades 

Esta ventaja traducida en ganancias •conómicas de ~agnitud 

correspondient• a la valoración qua lo• conauMidare• hacen a. la 

calidad, propicia la continuación •uba•cuente • tnclueo el 
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mejoramiento continuo de la calidad de los productos y servicios 

que se ofrecen •n al mercado por parte de las empresas y de los 

particulares en gerwral. 

Por todo ello, la nueva Ley busca ofrecer •n MéMico una 

proteccidn a la propi•dad industrial coeparable a la que existe 

•n lo• paieea tnduatrialtzado•, de mod? que we alienta el 

deaarrollo industrial y colll9rcial de t1éM1co, con base en loe 

avance• local•• de la tecnclogia y da la calidad, complementados 

con los racuraos t•cntcos novedosos que ae atraigan desde el 

•MtranJero, la importancia de la nueva Ley para apoyar la 

eatrategta comarctal de MéMico en el nuevo entorno producido por 

la apertura comercial. 
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CAPITULO 4 

INSTRUl'IENTOB DE POLITICA 

Una polática puede ser definida como el pronunciamiento de parte · 

de un alto funcionario gubernamental que co~promete a una 

cueattdn y e~presa un propdaito, puede establecer objetivos, 

resultados deseados incluso fijar metas. Las políticas 

suminiatran criterios para generar y elegir alternativas, en la 

realtzacidn de Tuncionea y actividades de ciencia y tecnología, 

en ••e sentido constituyen una guia en la toma de decisiones. 

Un tnatrumento de política comprende a los medios empleados para 

llevar a la pr4cttca una determinada politica. Puede ser 

considerado el vehículo a través ckal cual los encar~ados de 

~crmular e implementar políticas, ejercitan su capacidad de 

orientar l•• deciatones de otros. Por 6sto puede tambi•n deciYse 

que un inatrumento de pol,tica ha de inducir a los individuos e 

tnstitucionea a la toma de decisiones, siguiendo la raciot'\illidad 

colectiva •etablecida por quienes detentan •l podar. En euma, •• 

trata dB un vahiculo entY• al propósito e~presado en una politica 

y el e~ecto que ea bu•ca •n la prActica. 

4.1 CDHCEPTUALIZACIDN DE LOS INBTRUl'IENTOS DE PDLITICA 

E~i•t•n tres tipos da ... cani•moa de in~luencia para que una 

palitic• pu•da ••r llevada a la pr6ctica1 loa instrumento• 

eMpl,citoa, 

cont••tu&l••· 

loa inatru .. ntos i•plícitos y 
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Lo• Inatrumentoe Ewplicitos: Se diseñan para tener un impacto 

directo sobre el sistema de ciencia y tecnología, mientras que 

Lo• In•trumanto• Implicito•1 Son disposiciones y mecanismos que 

pueden producir eTectos sobre la ciencia y la tecnología, sin 

haber sido orientados especiTlcamente a su promoclOn. In~luencian 

a las actividades en la materia sln actuar deliberadamente sobre 

ellas. La• F•ctore• ConteMtualea1 Bon Tuente de inTluencia que no 

pertenecen políticas gubernamentales vigentes. Son más bien 

consecuencias de la historia, de los rasgos culturales y 

sociales, de loa recursos naturales, la geograTia, del conteMto 

internacional, de determinado país. Estos Tactores no pueden ser 

modiTicados con rapidez y deben ser tomados en cuenta an el 

diseño de políticas e instrumentos, pues operan sobre las 

Tunctones y actividades de ciencia y tecnología. 

Ea posible identiTicar tres tipos de Tactores contextuales. 

Factor•• Cont•Mtual•• Invariabl•• reTeridos en primera instancia 

a características geográTic•s del país, r•cu~aos Nllltur•les, 

clima, •Mtansidn, ubicacidn. Son inalterables. 

Factor•• ConteKtual•• Bupere•tructural••i ae refieren a la 

estructura sociocultural del país. A esta categoría, pert•necen 

los rasgos culturales, las normas valorativ•s y las relaciones de 

produccidn. 

Factor•• Cant•Mtual•• que •en resultado de l• •cciOn acumulativa 

de políticas a la l•rgo de un periodo prolongado. Como es el caso 
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de algunas características del sistema econOmico resultada de 

acciones implementadas. 

4.2 INSTRUMENTOS EXPLICITOS OE POLITICA CIENTIFICA 

V TECNOLOGICA EN MEXICO 

Actualmente, eMisten en México diversos tnstyumentos ewplícitoe 

para •l fomento de la ciencia y la tecncilogía, antre ellos se 

•ncu•ntrans 

Poltttca• Cr•diticta• d• la Banca de O••arrollo. En este rubro, 

han funcionado diveraae instituciones con programas de apoyo 

financi•ro al deaarrollo tecnológico, existen en la actualidad 

vario• inatrum•nto• dlt financiamiento para •l de•arrollo de 

t•cnolagía& el Programa de Apoyo al 0.•arrallo T•cnaldgtco de 

Nacional Financi•ra o lo• Ftdtlicomt•o• FlRA, dml lance d• "6wtco¡ 

•1 Fonda para •1 Fom•nto d• la• E•portactorwa dm Producto• 

Planu~acturero• CFOMEX> dll Nacional Financi•r• y el Fidmicomiao 

para •I D••arrolla T•cnoldglco CFIDETECI 1191 CDn8•Jo Nacional 119 

Ciencia y T•cnalag(a 1 •ate último •• •1 único con fines 

•xcluaivo• de desarrollo t•cnoldgico. 

Ga•to Nacional •n lnv••tigacidn y D••arrollo. El instrumento 

dir•cto m6• importante para fomentar e i•pulear laa actividades 

científicas y t•cnoldgica• •• la Asignación da un pr••upu•sto 

ac:t.cuado para la tnveatigacidn y desarrollo, etn dtatincidn •• 

establee• por el Sector Público o PYivado. l"Mlxtco a dedicado •n 

los últimas año• un mayor porcenteJe del producto interno bruto a 

eatas actividades, aunque todavía no se alcanzan los niv•les 
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deseables para atender las necesidades de desarrollo del país y 

la Tormación de los cuadros cientíTicos. La Organización de la& 

Naciones Unidas, ha recomendado un mínimo el l~ del PIS a países 

con un grado de desarrollo como el de Méwico, sin embargo, esta 

ciTra nunca ha sido alcanzada por lo que amenenaza con aumentar 

cada vez m&• la brecha tecnoldgica antre México y el mundo 

desarrollado. M6xico con apenas un 0.3Y. de el valor recomendado, 

cuenta con un problema adicional casi nula del Sector Privado. 

Así •1 gasto público en IyO está institucionalizado, con graves 

consecuencias relacionadas con la dependencia tecnológica de la 

Nación. 

Además de hacho, la comunidad cientiTica y tecnológica mexicana 

no podrA continuar por mucho tiempo trabajando ei loe 

que obtiene del Estado siguen •iendo raquíticos 

recursos 

y la 

p•rticipacidn de la industria estas actividades contin~a 

•i•ndo (lementablemente> el gran ausente del escenario nacional. 

4.3 INSTRUMENTOS FINANCIEROS NACIONALES DE APOYO, APLICABLES 

PARA EllPRESAB DE BASE TECNOLOGICA 

L•• ••preeae mexicanas en lo general Tinancian •ua actividadea 

través "91 apalancamiento financiero, que en loe ca•os Tor••l•• 

•• obti•na por n1edio de pr41atamcs proveniente• de la banca, y •n 

otros caeo• aobre todo loe de ~•nor •nvergadura, irtfor••l~•nte se 

obtt•nan r•cur•o• de Tamiliaree y p•raonas c•rcana• que exigen o 

na un t.neTicto por el monto solicitado. Otra Tor~a en la qua ae 

financian las actividades as a trav6s de aceptar la parttcipactón 

de terceros en la sociedad mercantt 1. 
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En este trabajo <me reTeriré a los dos casos Tormales mencionados 

ónicamente>, sin olvid•r que eKisten otros ~edios como el caeo 

del empleo de arrendamiento& financieros,, que las empresas 

utilizan para hacerae de yecur11os, Cque difiet"'a la rwceeidades 

de inveraidn pero no acumula activo• Tijas>. 

Para loa casos que analizant, las empresas que emplean el 

macaniamo forMal, disponen de estímulos en la banca de 

desarrollo. Eetoa estimulas se traducen en taaas preferenciales 

de 1nter6• para loa cr•ditoa y en poaibilidades de participación 

accionaria en lo relativo al capital de riesgo. 

Es en estos últimos años, en que •• ha d9tectado la importancia 

del desarrollo tecnoldgtco para el aparato productivo nacional 

como pilar de la economía mexicana. Este elemento jugar4 un papel 

preponderante en el Tratado de Libre Comercio, próximo a operar 

entre E11tadaa Unido•, Canadá y M~Kico, ada.._• ~avor•cer4 una 

poaibl• b~aqueda por la indapendmncta tecnológica nacional, al 

proporcionar IH innovactone• y ctm•arrol lo• tecnoldgtcos 

demandado• por la• empreaaa • indu•trl•• .. xtcana•, que les 

P•r•itirAn hacar ~r•nt• a la• nuev•• condtcionee que aMtge •l 

m•rcado. 

Une de los principales caMina• para lograr ~artalecer la 

capacidad et. inncvactdn tacnaldgtca •n la industria •exicana •• a 

trav6• d9 la tnveattgactdn y el desarrollo dll tecnología. Eet• 

ct.ba ••r realizada •n loa centro• de inveattgactdn y la• 

univ•r•idades dml p•i• qua dt•ponen de un~ *U•rt• tm*r•••tructura 
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y pueden o~recer al Sector Productivo soluciones que una vez 

implementadas en eu planta, les permitan elevar su productividad 

y r•ntabilidad, reduciendo costos y creañdo los intrumentoa que 

•Datendr•n lae ventajas coapetitivas da su producción. La 

probl•m•tica de la vincul•ción del Sector Productivo nacional con 

loa centros de investigación y desarrollo es un viajo problema y 

radica b•atcamente en las tesis: 

a> Los centros de investigación deberian de oenarar proyectos 

concretos que eatis~agan las necesidades demandadas por el 

Sector Productivo, necesidades enTocadae en tecnologtas de 

producto, proceao, operación y equipo impuestos por l•• 

condlciorws pradominantaa del mercado mundial. 

b) Mientras que el Sector Productivo debería de canalizar 

recursos a los centro• de investigación; ya que sólo da asta 

~or.. puad8 brindara• al apoyo •conOmtco y humano que 

permitir~ elevar la calidad y cantidad dm investtgacton de loa 

centro• dm tnve•tigación, oTreciendo mayores alternativa• v 

aolucian11s · a lo• problaeaa •nTrentado• por al Saetar 

Productivo Nacional. Incluyendo •n asta ta•i• el apoyo ct.1 

S.ctor Gubarna .. ntal. 

De•graciadamenta lo• intento• de vtnculacidn antr• ambo• Sector•• 

no han •ido dltl todo ••ti•~actaYios, gran parta de l•• 

di~icult•dm• puadltn atribuir•• al escasa apoyo gub•Ynamental •n 

••tarta prasupua•t•ria al•gida a las centro• dlt inve•tigactdn y 

dll•arrollo y a l• ciencta. Eeta dasvtnculacidn •a atribuya •l 
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modelo econdmico "c•rr"ado" que oper-aba en Méwico hasta hace alglln 

tiempo, y que ••ntanía este elemento Tuera de 4t"aas 

••tt"at•gtcaa de apoyo creando un aectot" de invastigacidn y 

dmSAt"t"Dl lo i nmadut"O y dem•ndante de t"BCUt"Boa econdmicoa y 

hu,..no•. El ca•bio d9 estos •omantoe en el entot"no econdmico, 

~•t"ca un panot"ama mas alentador, otot"gando una •levada priot"idad 

al apoyo econd•tco dm asta B•ctor". 

Pot" ello •• que •n la pt"esente teaia ee buscan ewplorar" 

alternativas Ttnanciet"aS conct"etaa que modernicen agilicen y 

complementen los apoyos Tinanciet"o& que ya •Misten y que son: 

El Pragt"a•• de Detlart"alla TecnalOgtco dm NAFIN, que bt"tnda apoyo 

Ttnanciero y a•tetencia t•cnica , Dt"ientados a la asimil•cidn, 

adaptactdn, inveattgactdn y da••rrollo de lo• 

pt"ocedtmi•ntoe para la Tabrtcactdn eTtciente de 

-dios y 

productos 

tndu•tYtal•a, y la pt" .. tacidn d9 ••r"Vicia• t•cnicos, ••í como au 

tr"ana.f'arancia, come,.ctaltzacidn v utiltzactdn, a trav•• del 

di••RD, lotea a. prueba y planta• piloto, dll•ar"rollados en las 

.. pre••• pllbltca• y privada• d9 ~araa indmpendi•nte, o bi•n con 

apoyo da loe centro• dm tnveettgactdn y untve,.•idact.s. 

la 

poatbiltdad de apoyar la actuactdn conjunta •ntr• •l Sector 

Productivo y le• centro• de tnveettgactdn y dmaarrcllo y 

univer•idadee, coordinando eeTuerzoe y recuraaa entre ••boa, 

•nc••in.do• a la obt•ncton de un fin cDIK&n y •u po•t•rior 

aplicactdn •n la lirma dll produccidn. A conttnuactdn Pr"•••nto una 

•ínt••i• de dicho ProgYa ... 
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4,4 PROGRAl'IA DE DEBARROLLD TECNOLOGICO DE 

NACIONAi.. FINANCIERA, B, N. C. 

El Programa de Desarrollo Tecnológico de Nacional Fin~nciera, 

•urge an 1979 como un instrumento del Gobierno Mexic•no, para 

brindar apoya Tinanciero y servicio de vtnculacidn de negoCtos 

las ampresas mexicanas que deaarrrollan tacnologia. Su obJ•tivo 

ea estructurar v Tortalecer negocios de alto valor agregado para 

que compitan en los nuevos mercados. Cubre los •iguientes 

aapectoa1 

1. FINANCIAMIENTO A PROVECTOS DE ALTO VALOR AGREGADO. 

La principal Tuncidn que ha venido r•alizando el Progr•ma de 

Desarrollo Tecnoldgico, es el Tinanciamiento pt'"oyectos 

tecnoldgicos que desarrolla el Sector Industrial Mexicano, con 

bajas tasas de interas, garantías complementarias en Tavor de los 

tnter11ediar.ios Tinancier-oa y largos plazos de •mortización. 

El Programa apoya financiamiento a proyectos de alto riesgo, can 

un alto potencial da negocio llevados a cabo por empr•ndmdcres o 

••PI"'•••• empr•ndedoras que desarrollan tecnolog{a para fotal•c•r 

•u niv•l competitivo en al marcado. Lo• financiamiento• ••t6n 

•nfocado• a fortalecer a las empr•••• a tl"'av•s da un plan d9 

negocios elabal"'•do con aaasol"'ía dll Nacional Financiera para 

llevar a cabo inver•iones comos 1> Elabot"acidn da diagnósticoa; 

2> elabat"acidn de prondsticoa; 3> tecnologías y plana• de 

nagociosJ ~) asimilación y tranafer•ncia C:S. tecnologáa¡ 5> 
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desaryollo de sistemas de innovación tecnológica; b) lanzamiento 

comercial de productos; 7) servicios y sistemas de base 

tecnológica. 

El Programa da Desarrollo Tecnológico considera, que todas 

aquellaB actividades que le dan Tuerza competitiva a una empresa 

(y que aumentan al valor agregado de sus productos y servicios) 

•On eusceptiblas de recibir apoyo Tinanciero adecuado. 

Po,.. otro lado, •• matructur-an proyecto• y r-aqu•rimientoe de 

invaraión, solicitante requiere 

participación accionaria o capital de alto riesgo, brindando 

aaasoria Tinanciera adem~a de los r•curaoa •conómicoa r•queridos. 

También el Progra~a ha apoyado a la• mAs i•portantes ampreeas 

m•Mlcanas, a•i como a pequeños negocios con valor potencial, 

tanto en el Sector Industrial como el de S•rvicios. 

2. 8ERVICI08 DE llERCAllOTECNIA 

El Programa, adttm4• oTrece la oportunidad de diTundir servicios, 

pr-oductoa y procesos de•arrolladoe a trav•• O. la amplia red de 

canalee cM pro•ocidn utilizados por Nacional Financiera. Tambi6n 

ti•ne la alternativa de raalizar convenio• antre diversos 

Sectores, concrat6ndolae en apoyos ~inancieroa, a l• vez que se 

plantean eoluciones tecnolGgic•• apo ... t•d•• po~ •l •gante 

tecnoldgico involucrado. 

3. YINCULACION DE PROYECTOS DE ALTO VALOR MlllEGADO 

El Progra•a de 

~lnanciami•nto y 

Oe•arrollo Tecnaldgico brind• opciones de 

de negocio• a E•presa• d9 B••• Tecnológica 



lEBT"s), donde Nacional Financiera identiTica las tendencias 

tecnológicas y de mercado por sectores y regiones en el país y en 

el eKtranJero. Para lograrlo se realizan periódicamente; 

•> Clubes tecnológicos: su Tunctdn es la de poner en contacto a 

•mprendedor•s de negocios con empresarios eKperimentados, así 

como aoentea .fin~ncieros i nveetigadores para el 

••tableci•iento de relaciones comerciales procurando crear un 

ambiente d• negocio. 

bJ Par.files da negocios el Progr•ma identiTica oportunidades de 

negocio •n EBT'a y •labora perTilea de negocio para su 

di.fusión con Ti nancteroa y/o i nvel"'siontstas 

potenciales, nacionales e internacionales. 

c> Coinvaraion••• -fusiones y adquiaicionaa1 al Programa pon. en 

contacto i nsti tuctonea y empresas par-a r-•a l izar 

coinver-•ionea, fueiona• y adqui•icione. antre los wectoraa 

indu•tr-ial, acacMmico y Tinancier-o para la Cl"'aactdn de nuevos 

naigocioa de ba•• tecnológica, tanto a nivel nacional ca.a 

intarnAcional y colabora cCMio banca de TOtM1nto par-a oriental"' y 

apoyar a loa acetos en la eleccidn del ~ando ••• •cl9cuado par• 

•l pr-oyecto. 

4. 8ERYlClOB DE CON8UI.. TORlA 

El Progr-a•• o~rece do• tipo• d9 servictaer 

•> Orientando • la c•pacitacidn t•cnica int•or•l de las •lc~o

pequeñas y ..edtana• empresas. 
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b) Destinado a incrementar la capacidad de gestión de desarrollo 

tecnológico por parte de la banca internacional~ 

En un mundo altamente competitivo, complejo y dinámico, una 

empresa pequeña le resulta diTícil tener acceso a los factores 

que le afectan, su supervivencia especialmente el de la 

tecnología. Asi el Programa con la experiencia adquirida, invita 

a las empresas a la creación de áreas especiales dedicadas a la 

gestión tecnológica, tomando como modelo a aquellas que han 

tenido éxito en la büsqueda de la innovación tecnológica. Para 

cons•guir una répida y eficiente transmisión de esta experiencia, 

•1 Programa pone a disposición de la comunidad empresarial, 

cu~tro acciones íntimamente ligadass 

- Capacitación en el uso de información especializada, ligando 

necesidades y demandas de la industria; 

- Curaos informativos sobra la consultoría disponible en el país. 

- Capacitación especializada, a efectoa de iniciar estudios para 

reducir costos, incrementar competitividad 

aoluctones tecnoldgicas e~ectivas. 

instYumentar 

- E•tructuración de planes de negocio con el objeto da colocar 

productos de alto valor agregado en el mercado. 

S. ESQIJEl!A FINANCIERO 

Se apoyan los proyectos en etapas de: Diagnóstico y elaboración 

d• plarws de negocio; asimilación de tacnologia, ingenieria de 

ravet"aa. innovación tecnológica; lanzamiento comercial; 

71 



desarrollo de soTtware; financiamiento al comprador de productos, 

servicios sistemas desarrollados con tecnología mexicana; 

adquisición e instalación de calidad; sistemas para el ahorro de 

energía y de seguridad industrial; desarrollo y adquisición de 

Tranquici•s. 

Financiando 
0
las actividades y rubros de: Sueldos y honorarios; 

equipo, materiales y herramental; asistencia a eventos 

comerciales; •oTtware y equipo de cómputo; tramitación de 

patentes en México y en el ewtranJero; pruebas de campo y gastos 

de operación; homologación y normalización; plantas piloto y obra 

civil; campañas publicitarias y lotes de prueba al mercado¡ 

puesta en marcha y operación de Tiliales; comercialización en 

tWtxico o el extranjero; capacitación a ejecutivos técnicos y 

obreros¡ creación de áreas de servicio al cliente; revisión de 

instalaciones¡ ingeniería básica y de detalle y, finalmente de 

diseño y adquisición de sistemas para la prevención y combate de 

atntestrcs o para la reducción da riesgos ecológicos. 

Para operar los recursos previstos en el apoyo del Programa es 

indispensable contar con la partictpactdn de intermediarios 

Ttnancteros <Bancarios y no Bancarios como Uniones de Crédito, 

Empr•aas de Factoraje, Arrendadoras, etc>-

Adam~a de otorgar crédito en moneda nacional, el Programa prevé 

casca en que se opera con ddlares americanos. La tasa de interés, 

preaanta las características: Al intermediario Tinanctero, la 

tas~ de inter4s •Plicable varia con base an el CPP; para créditos 
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en moneda nacional y con base en la libar para los créditos en 

dólares. Su monto •l usuario final es de CPP + 6 puntos y libor 

mAs b puntos respectivamente. 

Las Termas de pago, por las que puede optar el acreditado son 

sistema de pagos tradicional, • valor presente y condicional, 

<sujeto al porcentaje de las ventas de la ampresa del 

proyecto>. El plazo de amortizacidn mAximo es de hasta 13 años. 

El Programa otorga garantías co1nplementariae en ~avor del 

int•rm•diario ~inanciero, de acuerdo con el tamaño de la empresa 

••g~n la •iQuiente tabulactdn: 

Ta1naño Empresa 

Micro y p•queña 

t1adi•na 

Granda 

Porcentaje hasta 

ªº" 
75X 

701' 

Nata: B• d9Tine •l tamaño de la empresa madiante lo• •iguientee 

criterios: 

Mtcro1 h••ta 15 •mpleados, o vent•• neta• ha•ta 530 •iliones de 

P••o• anual••· P•queña1 de l~ a 100 ampre••• o venta• nmt•• ha•ta 

por 530 Mtllone• de P••o• anuales. '1edtana1 de 101 a 250 

emplaadoe o ventas n•ta• ha•t• por 9800 •1 l lonm• d9 peaos 

anuales. 

Tambt6n otorQ• garantí•• por ri••QO tecnoldgtco1 •e otorga 

garantía al comprador de producto•, ••rvtcio• a •i•temaa, ha•ta 

por el 70X de la• p•rdtda• económica• •n qu• eventualmente 

incu~r•, por ~alt•s atribuibles a la tecnología. 
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Otras características de este Programa son: Retro•ctividad1 Se 

podrán Tinanciar todas aquellas partidas que no eMCedan los 180 

días anteriores a la Techa de autorizacidn. ConTid•nctalidad CS. 

l• inTormacidn1 Toda inTormacidn presentada por los interesados, 

considera conTidencial y sdlo loa técnicos NAFIN 

involucrados en la decisión, la conocen al detalle. Monto• dm lo• 

cr•dttaa1 Estos Tinanciamientos no tienen un monto mínimo 

preestablecido, mientra• que el monto máMimo oscila en 20 

millones de dólares por proyecto. 

El FIDETEC se constituye como un Fideicomiso privado, dentro de 

Nacional Fin•nciera. El 4rea Fiduciaria de NAFJN se •ncargar4 de 

contratar los diTerentes servicios para operar, administrar y dar 

seguimiento a los apoyos que otorgue el FIOETEC, en 

con la Dirección de Evaluación de Proyectos da 

continuacidn presento una sántesie de este Programa. 

coordinacidn 

NAFIN. A 

4.S FONDO DE INVEBTIGACION Y DEBARRDl.LO PARA LA 

llQPERNIZACION TECNOLDGICA <FIDETEC) DEL CONSEJO NACIONAL 

DE CIENCIA Y TECNDLOGIA 

CARACTERIBTICAB GENERALES• 

El FIDETEC destinará recursos para Tinanciar proyectos de 

inveatigacidn y desarrollo tacnoldgico qu• se reTiaran 

•xclusiv•••nte a la etapa precomercial del proceso d9 produccidn, 

aar4 indispana&bla que los proyectos cuentan con un usuario 

Tin•l• qua deber' ser en todos loe casos una empresa privada que 
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se compyometa a Tinanciar eu realización, ya sea través de 

recursos propios de Tondos concurrentes o como deudor solidario. 

Los proyectos elegibles podr4n aer presentados por personas 

morales y •n casos excepcionales, por personas Tísicas que 

cuenten con el aval de una empresa, además de cumplir con 

criterios técnicos básicos debaran Tortalecer la creación de 

capacidadas oenéricas de la empresa. La aplicación y desarrollo 

de tas investigaciones podr•n realizarse en instituciones 

públicas o privadas; talee como centros de investigación y 

desarrollo tecnoldgica, en alguna a~prasa con intarases 

••pecifico& en •l proyecto, o bien •n entidades establecidas por 

varia• ampraaas para eate Tin. Las actividades de investigación y 

desarrollo raTer•ntea a la etapa precomercial del ciclo 

productivo <astas actividades comprenden la etapa previa los 

dmrachos de propiedad> euceptibles da obtener apoyo de FlDETEC 

son: La adaptación, tranaTerencia y ast~ilacidn da tacnclogias y 

la d9moatración y mejora tecnológica. 

En las siguientes actividades: 

Producto•• 

- Compr•ndltn •l diaeñc o mejoramianto de componentes específicos, 

m•quinaria y equipo, o sistemas integradas con component•• de 

origen n.cional o extranjero. 

- En e•tos casca, el apoyo podr6 cubriY la fabricación de 

prototipos a nivel de damoatracidn, con el fin da realizar 

pruebas de campo. 
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Prac••o•• 

- Desarrollo, a nivel piloto de nuevos productos sistemas, 

principalmente en el caso en que requieran equipos y sistemas 

eapecíTicos para su produccidn semi-industrial. 

- Desarrollo de procesos a nivel laboratorio, basados en 

ingeniería de producción. 

- Mejora de procesos existentes que impliquen ventajas técnicas y 

econdmicas 1 superiores a las existentes. 

- Desarrollo de nuevos procesos de producción que tangan un 

m•rcado potencial. 

Bervtctae1 

- Comprende el mejoramiento da técnicas o instrumentos para 

prestar aervicios basados en capacidades cientiTico-

t•cnoldgic•s (desarrollo de algoritmos para prospección remota, 

desarrollo de técnicas para certiTicación de productos, 

des•rrollo de t•cnicas para monitoreo ambiental). 

ESTRUCTURA ORGANICA1 

El FIDETEC Torm• p&rt• de los programas de Apoyo del CONACVT y •l 

r••ponsable de coordinar y supervisar su Tuncionamiento •• la 

Dtreccidn Adjunta de Modernización Tecnoldgica. Asimismo, NAFIN 

como •ntidad Tinanciera que apoya aste campo de inveraidn, 

Apartar• au capacidad y experiencia en la promocidn, asistencia 

t•cnica, evaluación y seguimientos técnico y de &plicacidn de 

recursos de proyectos de desarrollo tecnoldgico. 
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ENTIDADES PARTICIPANTEB1 

Para Tacilitar su operacidn loa órganos que participan en el 

FIOETEC son1 

a) Un Comité Técnico, como drgano m~wimo para la toma de 

decisiones. 

b) Un grupo de trabajo CONACYT-NAFIN. 

e) Una cartera de consultores tecnoldgtcos. 

DPERACIDN FINANCIERA1 

La participación Tinanctera del FIDETEC en los proyectos de 

inveatigacidn y desarrollo tecnológico depender~ del riesgo de 

cada proyecto¡ del tipo de actividad que •e trate (dltsarrollo 

t•cnoldgtco, adaptacidn o aetmilacidn dtl tecnología>, y de las 

caracterásticaa de la empresa proponente. Untcamente, en loa 

ca•o• de micro y pequeña empresa <la deTinictdn da eatoa estratos 

•• la determinada por SECOFI>, el FIOETEC podr• garantizar el S5Y. 

df;tl co•to total del proyecto. El Fondo podr6 o•rantiz•r hasta el 

70X a l•• •mpr••a• grande•· 

En todos lo• casos las operaciones ee realiz•r6n en moneda 

nacional. El monto M6Kimo de ~inanciamiento que el FIDETEC podr4 

otorgar por empresa o grupo da •MPr•a•s, pravia autorización del 

Co~it6 T•cnico, •• d• 1.s millonea da dólar••· Lo• inv•r•ioniatas 

deber6n aportar cuando m•no• el 20X dll 1• inv•raidn total. En 

caso de Micro y pequeña ••preea las aportacione• d9 loa 

inversionistas podr&n •er menor••, cuando el Comit6 T•cnico aaí 

lo con•tdere pertinente. 
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T•••• d9 int•r••• La tasa da interés del usuario Tinal ser• la de 

CPP m•s la intermediación Tinanciera. 

Plazo de aaortizacidna El plazo de amortización estará en Tuncidn 

del pl•n de negocios por la empresa. El período de gracia de loa 

proyactoa •n la etapa precomeycial, e&tar4 determinado por el 

tt•mpo de realizactdn del proyecto y dentro de eate lapso no ea 

pagar•n ni •l capital ni los intereses que se genar•n. En el caso 

de que NAFIN •uetituya el Fondo con sue recuraos, •l plazo de 

amortizecidn ae d•~inir~ en el mom•nto en que •• inicie al 

••calemiento del proyecto. 

R••tricctarw•1 El FlDETEC no epoyar6 la• inv•r•ione• •~ectuadae 

ante• de 180 dí•• de la Techa de autorización del proyecto, los 

recur•D• dlll Programa no podr•n de•tinarae a la construcción de 

edi~icioe, dtt centros de inveetigación y deearrollo tecnológico 

ni para la creación de plaza• en lo• mi•~o•. 

"8PECT08 OPEllATIYOB1 

~etetencta ~•cntca1 Lae empr•••• o in•tituciont1s da investigación 

y d9aarrollo que aoliciten apoyo al FIDETEC, podr•n recurrir a 

109 con•ultore• inecritoe en al r•oiatro de coM9ultore• del 

CONACVT, can el Tin de recibir ••latencia t•cnica para la 

la solicitud, d91 proyecto 

tecnoldgico, r•alizacidn dlt eetudioa •n mercado, etc. El coato d9 

la ••••cría tecnológica lo ••umtr•n l•• ••pr••••· 
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B•gui•i•nto1 El seguimiento Tiduciario y -financiero sera. 

responsabilid•d de NAFIN, quien mantendra un registro del -flujo 

de los recursos del programa y elaborara los reportes periódicos 

qua r•vi•ar4 el comité técnico del -fideicomiso. Las actividades 

de revisión y seguimiento tecnológico de cada uno de los 

proyectos apoyados estarán a cargo del CONACVT, a través de su 

Oireccidn Adjunta de Modernización Tecnológica, y de loe 

evaluadores que hayan intervenido en su proceso da selección. 

Asimismo, el CONACVT llevara un seguimiento de los reportes 

-financieros elaborados por NAFIN. 

Norma• dtl prot•ccidn1 Todos loe proyecto• deberán cumplir con las 

más astrictas normas de proteccidn ambiental y de seguridad. Los 

criterios que regirán ser~n los establecidos por instituciones 

normativas y de •alud nacional y del extr•njero, tale• como la 

Secretaría da Salud 1 el National Inetttuta o-f Hmalth de los 

Eatados Unido• y otros. 

Durante el proceso de evaluación tanto loa consultora• como el 

Comité T6cnlco veri-ficaran minucio•amente que loa proyectos 

pr•••ntado• cumplan con los criterios establecidas •n aste 

••pacta. A•i•iamo, •l aeguimiento que realizar6 c•da consultor de 

lo• proyecto• aprobados incluir• el •cnitor•o d91 cumplimiento de 

l•• norma• da ••;uridad. 

Finalmente otro fll9can1emo ~inanct•rc aplic•bl• • l•• Empre••• da 

Base Tecnológica, •on lce1 
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4.6 FIDEICOMIBOB INBTITUIDOB EN RELACION CON LA AGRICULTURA 

IFIRA> DE BANCO DE MEXICO 

FIRA es una Entidad Financiera del Gobierno Federal, cuya misión 

consiste en: Promover inducir, a través de la banca, la 

inver•idn productiva y rentable tendiente lograr la 

moderniz•ción y la competitividad de los sistemas agropecuarto, 

forestal, 

eficiente 

peoquero y agroindustrial, mediante la canalización 

y oportuna de recursos crediticios y servicios 

integrales de apoyo, tales como asistencia técnica, gar•ntías, 

tran•Terencia tecnoldgica, capacitacidn, organización e 

información especializada. Asimismo, dinamizar la acción de los 

proveedores de Bienes y Servicios, para impulsar mejores niveles 

de bienaetar a los productores del país~ 

FIRA ••t' formada por un conjunto de Fideicomisos dal Gobierno 

F•daral, que administra el Banco da MéKico y cuyas siglas 

•igni~icana 

FIDEICOMISOS lNBTITUIDOB EN RELACION CON LA AGRICULTURA. Estoa 

•on1 

• Fondo de Garantía y Fomanto para la Agricultrua, Ganadería y 

Avicultura <FONDO>, constituido en 1954. 

• Fondo Forestal, constituido en 1961. 

• Fondo E•pecial para Financiamientos Agropecuarios 

conatituido •n 1965. 

ªº 

tFEFA>, 



* Fondo Especial de Asistencia Técnica y GaYantia para CYéditos 

AgYopecuartoa <FEGA>, constituido en 1q72. 

Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras 

CFOPESCA) constituido en 1998. 

Cuyos objetivos generales son: 

- Promover e inducir, a través de la banca, una mayor 

participación de la inversión productiva rentable, mediante la 

canalización •ficiente y oportuna da créditos y preatacidn de 

servicios integrales de apoyo para el Tomento de la 

agricultura, ganadería, avicultura, agroindustria, pesca y 

otras actividades conexas y aTinea. 

- Promover el incremento de la oferta da alimento& b4aicoa y de 

bienes qua •uetttuyan importaciones en forma competitiva y de 

aquello• •uaceptibles de exportarse. 

- Proporcion.r la .aodernización de loa proceso• producttvoa y la 

integractdn vertical d9 la• empreaas con el fin de llevar au 

rentabilidad. 

- Contribuir al •quilibrto ecoldgico y proteccidn dml medio 

ambiente, ••diante esquemas adecuados de financiamiento y 

aaiatancta t•cnica. 

- Fomentar la capttalizactdn y la ampltactOn de la capacidad 

productiva de las empresa• financiada&. 
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- Promover el desarrollo y transferencia de tecnologías avanzadas 

en actividades relacionadas con la producción agropecuaria, 

•groinduatrial y pesquera. 

- Coa~yuvar en la creación de empleos y lograr mejores 

de bienestar de los productores y sus familias. 

niveles 

E•tructura CYG•ntzacionalc FIRA depende directamente del Banco de 

Héwico en su carácter de Fiduciaria del Gobierno Federal y de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que actúa como 

coordinadora del sector financiero. Estos fideicomisos tienen 

como órganos de gobierno a comités técnicos inteQrados por 

representantes de diversas dependencias del Gobierno Federal, de 

los bancos y de organizaciones de productores, que determinan la 

política institucional de apoyo crediticio y t•cnico, así como 

loa lineamientos y estrategias de operación y aprueban los 

cr6dltoa de mayor'cuantta. La adminietracidn est• a cargo de un 

dir•ctor genaral y delegado fiduciario quien reciba apoyo da do• 

direccionas una t6cnica y otra de programación del cr6dlto, 

~lnanz•s y administración, así como da sus subdirecciones. 

Orlg•n d9 lo• r•cu~•D•• FlRA canaliza recursos financieros 

nacional•• como lo• provenientes de organismaa internacion~les. 

Nacionales• R•cuperacionea da cartera, redescuenta •n el Banca de 

~•Mico, aportaciones del Gobierno Federal •l patrimonio y 

productos d• las operaciones, propios de loa fideicomisos qua 

conetltuyen a FIRA. Internacionales: Pr6•tamos del Banco Mundial, 
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Banco Intera .. ricano de Desarrollo y de otras 1nst1tuciones de 

crédito, conaidmr4ndose en éstos, los otorgados por el Banco 

Nacional de CoMarcio Exterior, S.N.C. 

Ra•a• d9o praduccidn1 FIRA como entidad Tinanciera del Gobierno 

Federal y como agente inductor del proceso de moderntzacidn en el 

campo, tiene como premisa esencial •poyar proyectoo rentables y 

ecoldgtcamenta viables, cuyas inversiones se concretan en 

incrementos reales de productividad, en el uso integral de sus 

recursos y en el aprovechamiento de sus ventaJas competitivas. 

Se puede Ttnanciar indistintamente tanto la producción primaria, 

para consumo interno o para exportacidn, como la transTormacidn 

agrotndustrial y servicio de agentes econdmicos que promuevan el 

cambio tecnológico, en las ramas des 

a) Agricultura1 granea alimenticias, harta lizas Trutales, 

oleagino••• 1 TorraJae y otros cultivos. 

b) Ganaderiaz bovino lechera, bovino et. car,,., bovino de doble 

propO•ito, avicultura, porcicultura, apicultura y otras 

e) Pe•c• y acuacultura1 captura, embarcaciones ••varea y menores, 

equipo• y artea para P••ca ribereñ.a de mar, lagoe, rica y 

preaaa, peaca d9 altura d9 altamar, acuacultura, con•truccidn 

dlt ••tanque•, canal•• d9 carri•nte r•pict., inetalacicnes, 

•qutpce y acce•orioa, laboratorio•, etc. 
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d> Industriae1 agrícolas, pecuarias, Torestales, pesqueras y 

otras coneMas o aTines. 

Sujeto• de crédito1 Los beneTiciarios del crédito y de los 

servicios integrales de apoyo pueden ser personas Tísicas o 

morales en las diTerentes Termas de agrupación previstas por la 

Ley, de acuerdo con las siguientes categoríass 

•> Productores en desarrollo, con ingreso anual neto equivalente 

hasta 300 veces el salario mínimo rural diario <vsmrd>. 

Dentro da esta clasiTicación FIRA le da atención prioritaria a 

los productores con ingresos de hasta 1000 <vsmrd), a los que 

•• dirigen los mayores eaTuerzos técnicos, así como el pAquate 

de servicios integrales de apoyo como sonz 

- Crédito contingente y garantía parcial para su recuperación. 

- Estimules a la banca, a través del reembolso parcial de sus 

costos por asistencia operativa suministrada. 

- Servicio de Asistencia Técnica Integral CSATI>, ~ediante el 

cual se canalizan estímulos económicos a los productores 

acreditados para contratar en Terma directa asistencia 

técnica-productiva y administrativa que lleve su 

productividad; capacitación y demostración de tecnologías 

av•nzadas, que contribuyen a cumplir sus conocimientos y la 

adopción de innovaciones que les permitan mejorar la 

e~iciencia de sus empresas. 
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b) Productores an desarrollo, con ingresos superiores a 3000 

<vsmrd>, los cuales por su nivel económico ya no requieren de 

servicios integrales de apoyo a las operaciones crediticias, 

sin embargo, a través de Ti nanciamientos con tasas 

preTerenciales pueden continuar sus procesos de modernización 

y alcanzar mayor eTiciencia y productividad, por lo que 

contribuyen, por un lado, a aseguyar ei abasto de alimentos y 

por otro, dentro del esquema de apertura comercial, a alentar 

au potencial eMportador en base al aprovechamiento racional de 

las ventajas co~petitivas, que propicien una mayor captación 

de divisas .. 

e> Agente• econd•icoa, que pueden s•r bancos, •-s>r•••• o buffets 

productores de Bienes y SeYvicios; productor•& agropecuarios 

individuales u organizados, que contribuyan • trav6e de •Us 

••rvicias de •••eor:La y bienes tecnológicos, al mejoramiento 

de la productividad en el campo. 

Ta••• eta tnt•r••• Las tasas de inter6a al acreditado dltl auctor 

agropecuario, Tarestal, pasquero y agroinduatrial, e•t•n en 

f'unci ón del promedio ponderado de las tasa• de c:Macuento 

colocación primaria de los Certificada• dm la T••or•r'• d• la 

Federación (CETES> a pl•zo dlt 29 días, correapondi•nt• al mes 

inmediata ant•riar • aqu•l en qua •• ctav•nou•n las tntereaaa. 

La• t•••• de tnt•r•a dep•nden del tipo d9 cr6dito, dlll estracto 

socio•conó•tco d9 loa pYoductorea, d• la actividad y del tipo de 

productos d9: que •• trate, 6ata• aon v•riabl•• y au revisión y 
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Limit• m•Mimo de loa cr•dttoes En actividades primarias, y 

tratándose de productores en desarrollo cuyo ingreso medio neto 

anual es in~erior a 1000 <vsmrd>, el límite es de 150 millones de 

pesos por persona Tísica o socio activo, para todo tipo de 

crédito. 

Para loa productores en desarrollo con ingreso medio neto anual 

euperior a 1000 <vsmrd>, los límites por persona Tíaica o socio 

activo en actividades primarias son: 

En cr•dito reTaccionarto 

En av'o agrícola 

En avid ganadero o pesquero 

Para créditos prendarios ee aplican los 

••tablecidos para los da avío y los destinado& 

1,300 millones 

300 •illones 

600 millones 

mismos límites 

actividades 

agroindust~iales eatar•n en Tuncidn de las neceaidades del 

proyecto. 

Aportación del productor1 A Tin de Tomentar que el ahorro del 

productor contribuya al deaarrollo de la empr•aa, en todos loa 

casos ••ta debe aportar recursos propios al proyecto de 

inversiones, la aportacidn mínima as de S~ en el caao da los 

productor•• en desarrollo da manar nivel económico haata 1000 

(VsMrd) y de 20~ cuando ee trate de productores en desarrollo con 

mayor nivel da ingrasos. 

En general, el ciclo de vida dm un proyecto de desarrollo 

tacnoldgico puede dividirse en cuatro etapas: 
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1) Inicia 0 innavacidnl Comprende desde la generación de la idea, 

la evaluación técnica, el an411sia de factibilidad técnica y 

comercial, la investigación y desarrollo tecnológico y el 

analista del mercado, del proceso o productoª 

2> Pru•bas Se refiere a la fase de construcción de prototipos y 

planta• piloto, así como del proceso de producción preliminar, 

orientada a realizar pruebas de mercado. 

3> E•cala•i•nto1 Es el proceso de escalamiento de la tecnología a 

niv•l industrial y comercial, mediante la reproducción a esta 

••cala de las variables tecnológicas y su control. 

~) MadLl.ractOn1 Corr•aponde a la fa•• •n la qua laa ventas d91 

producto r••pondmn a la aituacidn •condmica y 

condicionas mercado y comprenda la 

co~•rcializacidn dal producto. 

!&& 

de 

Las primeras dos etapas •• conocen como las precomerciales y 

caracterizan por t•nar un mayor grado de inc•rttdumbr• y riesgo 

torno a la posibilidad de que los raaultado• de 

investigación puedan traducir•• en un proceso aplicable y 

ca .. rcial.ente exitaao, na ob•tanta, •xi•t• ci•rta ••ouridad 

reapecto a la viabilidad t•cnica del proyecto. 

Ea aqui donde •l capital cM ri••go •• indiap•n•able para la 

ejecución de esta• etapaa, dado que •n ell•• ae tiene qu•, 

integr•r el paquete t•cnoldgico y ae tienen qu• •~•ctu•r p~u•b•• 

de mercado. E•to • •u vez implica una ••ri• et. Q••to• que •• 
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deben realizar y hasta el día de hoy no eKiste en el país 

mecanismo que apoye estas actividades. 

Esta tesis esta dirigida a esta etapa en la que se requiere de 

hacer gastos properativos administrativos para desarrollar y 

documentar el plan de negocio y, ante la ausencia de capital de 

riesgo para Tinanciarla planteo un nuevo instrumento tratando de 

aportar una solución. 

En las siguientes etapas del desarrollo de una innovación •s 

posible planear el escalamiento del proceso innovador, y llevar a 

cabo una evaluación de la rentabilidad esperada de la 

comercial"Pz:ación de sus resultados. A partir de este momento, 

cobran valor los derechos de propiedad industrial eobre los 

procesos o productos. Esta es la etapa propiamente comercial del 

ciclo productivo. 

Sin embargo, aan cuando BKisten instituciones Tinancieras que 

oTrecen instrumentos diseñados para apoyar la Tase precomercial 

del ciclo de vida del producto, en la practica la mayoría de las 

operaciones con estos instrumentos concretan en aquellos 

proyectoa que se encuentran en 1 a etapa de mercado o de 

competitividad. Del análisis anterior se desprende que la gama de 

inetrumentoe disponibles para Tinanciar actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico, se concentra en proyectos 

que se encuentran en la etapa comeYcial del proceso pyoductivo y 

•n aquellas empresas cuya estYuctura Tinanciera lee peymite 

obtener recursos, independientemente del mé~ito tecnológico de 

sus p~opuestas. 

88 



Como 

se 

resultado del análisis de los instrumentos aqui 

despr"ende que pr"evalece la ausencia de 

yeviaados, 

-fuentes de 

-financiamiento adecuadas paya este tipo de pr"oyectoe, y en 

especial de capital de r"iesgo. Esto desincentiva a las empresas a 

invertir en actividades que implican un riesgo elevado y un alto 

grado de incertidumbre, como loe proyectos de innovación 

tecnolOgica .. 

El <cuadro IV .. l> muestra un resumen de las principales 

características de loe estos Programas Nacionales. De acuerdo con 

la inTormación nos damos cuenta de la ausencia de medios que 

•xiaten para Tin.nciar las actividades de la primera etapa de una 

Empresa de Baae Tecnológica. Ea decir• Si aceptamos que sólo 

parte de loa negocios y empresas, obedecen a impulsos, 

habilidades innatas, sentido empresarial y otros; pero que la 

de las empresas 

planteamiento• eatructuradas 

nacen organizadamente, 

de Aspectos tales comos 

con 

la 

tecnología, el 111ercado, l• estrategia de penetración, los 

atractivo• Tinancieros, rentabilidad de la inveraión y período de 

•u r•cuperacidn, ~uant•& del capital, organizacidn requ•rida 

•ntre otros, mi•moa qu• requieran de anAliai•, cAlculoa y 

mediciones pro~esionalea. De un an~lisis de ••t• primer• •tapa de 

las empreeaa, encontr•moa qu• ninguno ca. loe m•todca de 

~inanci•miento ••tudi•dos en •sta te•is, pu•dm aporta~ •l capital 

necesario para madurar la idea d• negocio .. D••de luego, no •e 

trata de establecer mecanismos para el desarrollo primario de una 
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idea, pero ei de disponer de los recursos necesarios para 

convertir ideas de negocios, avaladas por actividades previas de 

investigación v desarrollo V que pueden convertirse en negocios 

provisorios. 

Para instrumentar una política eTtcaz de Tomento a la inversión 

de estos proyectos en el país, es necesario desarrollar nuevos 

mecanismos Tinancieros, ~giles, eTictentes y accesibles, que 

atiendan el problema de rteego que conlleva al desarrollo 

tecnológico. Por lo tanto, estos instrumentos Ttnancieros deben 

Tundamentar su evaluacidn tanto en criterios económicos, como en 

TActorea de valor potencial, que atenuen la aversión al riesgo de 

loa inversionistas y las eMternalidades que generen los procesos 

innovadores. 

De esta manera, el alto riesgo que conll•va la inversión de 

r•curaos en actividadas, que permitan m•durar las ideas e 

tntegr•r el documento que describa el negocio, • ·1a vez de 

tndic•rnos los riesgos mayores, l• inversión requerid• y otr•B 

variable• auTicientes para pasar de la incertidumbre original a 

un rieago calcul•do, raquiar• da instrumentos ~odernos de apoyo a 

la• nuev•a empresa•. Con ello daremos un buen paso para vanear 

nuaetra aversión a estos riesgos, nuestro poco aprecio por laa 

•cttvidades tecnoldgicaa y otros Tactores que desc~ibiré an el 

c•pitulo siguiente. 
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CUADRO IY. I 

PRlllCIPIUS CllllCIERISllCAS DE LOS lllSTRllMENTOS FllWICIEIDS NACllllloll.ES 

CARACTERISTICAS DESARROLLO TECNOLO&ICO DE FIDEIEC CONSEJO NACIONAL FIRA BANCO DE !EllCO 
NACIONAL FlllANCIERA s.M.c DE CIENCIA Y TECMOLDGIA 

t. Fi111nct•itnta de pro· Si 1 Sil Si 1 
petos ót inYHtitW 
cUn y deHrrollo de 
tKnol09f1. 

2. PruebH H fu.nc10nali· Si a Si 1 Si 1 
Ad y prototipos. 

3. ~oyo • ltprHH dt Si 1 Si 1 SI 1 
consultoria y Htsorh 
Ucnico 1dlinistntiva 

4. Apoyo 1 1hbonc1'n dt Si 1 Si 1 Sii 
pllllll dt MtJOCiD, 

:i. C.,ital N ri119c1. Si No Si 

6. Hlul111 de propl1d1d Sit Si 1 Mol 
tn•stri1I. 

7. ,Pl1nt11 piloto y obra Si Si .. 
civil. 

8. CrHcUn di 1.rtll dt Si 1 .. .. 
11rvicio al cllent1. 

t EquipH, ut1ri1ln y Sil Si 1 .. 
hlrr111nhl. 

Utltn • cr•dito, 20 111101111 111 dtl1n1 1,5 1illo111 lit dU1rft 150 1i1lonn por persona 
por frgyttta t090 1a1to física .. activid.ldts 
U1i1a. •ri11ri11. 

1300 li l lDntlí flrl IYÍO 
•tricola. 

600 lillDntl ,,,. avío 
vanadtro a pn~ro. 

Utilinc1h R inter•· Si No Si 
diuio fin1.nc:t1ro. 

1 SOo pin NllfftH 11hbltcii11 y/o capacH • 11nnUt1r f&tri1011i1l11nt1 los crtfita1. 
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CARAClERISTICAS DESARROLLO lECHOLOGICO DE FIDElEC CONSEJO NACIONAL FIRA BAHCO DE "EllCO 
NACIONAL FINANCIERA S.M.C DE CIENCIA Y lECNOLOGlA 

Tna de interb l) Al inttradiuio fi· Al u1u1rio fin1lsrrl LH hns de intrrh. de· 
ninciero la hu .. CCP H 1·B1 ptnlllndel lipode crt· 
lllUlVlhnte 11 CPP. dilo¡ del estnto socio 

econl1icodelosproduc· 
bl 111 usuuto findi Cf'P tons¡ de la utivid1d 

+ 6 puntos y llbor ús y del tipo de productos 
6 punto• <¡iu1 USI. dt que se tntl 1 htn 

son vuu.bles y su re'li· 
sUn y ajuste H ruliu 
HftlUl\1tnh, 

En Uninot IJl!ntfllH H 
1pr01ia1n a CETES, 

Pl110 di uartincUn. 13 años 5 años l a 20 1ño1 Miitndt del 
crtdlto contnlldo. 

eourtun. Podrtn flnanchr todas El FlDETEC apoya inver· llo npttlftudo. 
aqu1ll11 partidH dtr· sionu efectuadas h11h 
cidH hHh 180 días antes dt 180 di&s N h 
anttriorn a la f1cll1 de contrahti6n. 
autortuci6n. 

kunUu. al COlflnlnbrios 1n fa- FlDElEC otor;a llllh - loHfKlflndo. 
"º' Hl tnttr11dilrio 100 1, 
financi1ro 
1icro y ¡i1qu1il 801 
••i1n& m 
tnnd• 701 

bl Por rin90 ttcnoUqico 
huta el 701 d• l'5 
,.rdidH 1con01iu1 1n 
qut event111lnntl in~ 

curra, por flltH -
1tribuiblH 1 11 tic~ 

llOlo;i.1. 
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CAPITULO 5 

DIBE~O DE UN INSTRUMENTO FINANCIERO PARA APOYAR LA 

CREACION DE EMPRESAS DE BASE TECNCL06ICA 

5.1 INTRODUCCICN 

El conc•pto da riesgo& La mejor forma de aproKimarse al concepto 

de riesgo es por medio de su antiteets. Aunque un capital se 

integre, y crezca por medlo del progreso técnico de la 

innovación tecnoldgic~, su aportación es normalmente opuesta al 

riesgo del proceso creativo e innovador. En esencia, la poca 

innovactdn tecnológica mexicana est4 asociada a la falta de 

tradición; a la ineKpertenci•; a la inexistencia de situaciones 

comparables; a la incartidumbre sobre los resultados y por lo 

tanto, a la elevada probabilidad de fracaso, de pérdida o 

simplemente de no acertar. 

Se dice que la innovación tecnológica tiene asociado un alto 

rte•go. Trat•ndose da una acción causante de modi~icaciones la 

for~a da los productos, procesos o servicios, o en la manera 

que aon ofrecidos al ~arcado, la innovación procade usualmente 

de un descubrimiento o de una tnvencidn. El proceso creativo as 

necesariamente inconvencional, escasamente previsible y por 

tanto, de elevado riesgo. Adem4s, cuanto m4s innovador ••• al 

producto, •l proceso o el servicio, mayor será el riesgo de su 

introduccidn en el mercado. 
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Concepto de capital de riesgos El capital de riesgo puede ser 

deTinido de un modo simple, como el procedimiento de Tinanciar, 

con Fondos propios, empresas o proyectos de gran potencialidad, 

pero que cuentan con una serie de características ''por 

comprobar". Esta actividad asocia a tres tipos de participantes; 

los organismos de capital de riesgo, los inversionistas que 

depositan en ellos recursos y las empresas que sen 

financiadas o beneTicirias de esos Fondos. 

¿Porqué •• 09c••&rio para las empreaaa?1 No cabe la menor duda de 

que el interés gener~lizado por el capital de riesgo, como un 

medio e~iciente de impulsar el desarrollo de tecnologías 

avanzadas y simultáneamente generar nuevos empleos, procede del 

éxito demostrado en la experiencia de Estados Unidos, donde son 

indudables los resultados arrojados por las empresas que ~ueron 

beneficiadas. 

Ahora bien como ya se mencionó en este trabajo, los países en 

aenar•l, están contemplando una nueva vía para llevar sus 

industrias a estadios de competitividad internacional. L• brecha 

tacnológica entre los desarrollados y otros con menor grado de 

madurez industrial, parece improbable de cerrarse. Así loe países 

buscan alternativas que les permitan incrementar el valor 

agregado de los Bienes y Servicios que producen. En esta b~squeda 

se localizan l•s EBT'a como entidades susceptibles de aportar 

de la solución loe problemas competitividad 
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Las EBT's. además de producir Bienes y Servicios diseñados 

originalmente para ingresar mercados competidos 

internacionalmente <hoy día en el propio territorio de estas 

empresas>• proporcionan Bienes y Servicios que apoyan la 

modernización de las empresas ya establecidas. Da tal suerte que, 

sin tratar de vislumbrar a las EBT's como la solución integral 

de los aparatos productivos, se pueden colocar 

elementos dinamizadores de los cambios que 

moderniz•cidn de las empresas y que logren 

la categoría de 

impulsen la 

rápida 

internacionalización de productos, con obvios beneTicios. 

Factor•• qu• promu•v•n u obataculizan el 6xito d9 ••t•• •mpr••••• 
Hay que contextualizar las EBT"s en su lug•r de origen y las 

circunstanciae que prevalecen al momento de •u gestación. 

Culturas poco afines al riesgo o que con escasa valoración de la 

tecnología como Tactor de progreso, obst4culos • la generación de 

eate tipo de empresas. T•l vez la demanda local, poco aTicionada 

al consumo da Bienes y Servicios tecnológicos autógenos el 

principal obat6culo para el desarrollo de una EBT. Asimismo las 

EBT's r•aliz•n una oTert• de Bienes y Servicios intermedios, 

d•auaada p•ra la induatria tradicional dll lo• países menos 

dltaarroll•dos, por lo que el esTuerzo de promoción que tendr4n 

que realizar ea muy considerable. 

Dado que •n las universidades y centro• ••tata les de 

investiaacidn 

nacional de 

de México. radica c•ai por completo la capacidad 

generar loa conocimientos <necesarios para 

estructurar lo• paquetea t•cnológicos de las EBT"•>, sera en 
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estas entidades donde se encuentre el mayor potencial emprendedor 

del pais. Desde luego, los prospectos de empresario 

desafíos adicionales a los sugeridos anteY1ormente. TendYan que 

contender con las carencias y distorsiones pYopias de su 

actividad actual y las de su Tormacidn profesional. En su 

mayoría, los investigadoyes y proTesores carecen de capacidades 

sólidas en el maYco de la actuación empresarial. 

Adicionalmente, los potenciales inversionistas en EBT•s no 

cuentan, por lo geneYal, con ejemplos ni tradición que los 

estimule a arriesgarse en aventuras donde la variable tecnológica 

aOn no ha demostrado, sus beneficios económicos. De esta manera, 

la aveysión al riesgo, la falta de reconocimiento de la 

tecnología como insumo importante de la producción, la escasa 

experiencia -y por ende credibilidad- la generación de 

paquetes tecnológicos nacionales, son una barrera que obstaculiza 

la oTarta de capital da riesgo en nuestro país. 

Analizando una potencial EBT desde un enToque •iatémico, se 

tendrán que considerar las variables empresariales tanto al 

int•rior de la organización como lae axternalidades y otras de 

interf•se, donde interactúa el sistema interno con el eMterno. 

Los elementoa por analizar en la constitución y desarrollo de una 

EBT son de•de el punto de vista interno: 1) la tecnolog,a, 2) la 

cap~cidad empresarial del emprendedor, 3) la capacidad de 

org~nización y manejo de aspectos de administración de las 

diTerentes áreas de la empresa y 4> el Tinanciamiento requerido. 



Anal izando las external ida des, podemos mencionar, entre otras, 

las politicas nacionales en materia de estimulo y Tomento la 

industria; la apertura comercial, <que provoca una 

hipercompetitividad de los mercados>. También temas como la 

paridad cambiaria, las ventajas comparativas, el costo de las 

materias primas y la mano de obra <menos importantes para una EBT 

pero no aoslayables en el analisis> son variables que merecen un 

análisis cuidadoso. 

En los temas da la interTase se pueden mencionar aspectos tan 

interesantes como los dal mercado; l•s caracteristicas, calid•d y 

precio de los productos; y el analista de la competencia. Todos 

con un cierto grado de subjetividad en el an4llsis de los efectos 

•obre las decisiones de la EBT. 

Establecido el marco de las incertidumbres, verdadero Tundamento 

de la averaión al riesgo, d1n1cYibiré contt nuaci dn les 

mecanismos que puedan •ervir para alentar a •mprand9doras 

tnv•r•tontataa, en aus intenctonee de establecer negocio• donde 

la tecnologáa repYasenta la razdn sustancial de la empresa. 

5.2 DEBCRIPCIDN Y ESTRUCTURA FDRrlAl. 

Como ya mencione, esta teste pYetende realizar la pYopuesta de un 

mecanismo para dotar da capital de riesgo a EBT'• nacientes, 

producto de la generacidn da conacimiantos meMicanoa. Se tYata de 

P'opcne' un FONDO DE INVERBION EN EMPREBAB DE BABE TECNOLDGICA 

que, por una parte resuelva el probl•ma de la capitalizacidn de 
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estas empresas y, por la otra resulte suTicientemente atractivo 

para estimular a inversionistas, poco acostumbrados a este tipo 

de negocios. 

Los recursos de operación estarán aportados por industriales 

interesados en expandir sus lineas da negocios. Mientras las 

instituciones como el CONACVT y NAFIN, pueden aportar Fondea de 

respaldo, que actºuarian como una garantía paya el laYgo plazo. De 

esta manera, integYando una Fondo de capital mixto, puede 

financiar la etapa de mayor incertidumbre de los proyectos de 

creacidn de EBT•s, estos recursos servir4n para madurar las 

ideas, al grado de poder medir objetivamente su potencial 

acondmico y nivel de esperanza a través del análisis de un plan 

de negocios proTesionalmente estructurado, habiendo superado así 

la etapa de incertidumbre y avanzado a la de riesgo calculado. 

Al Fonda como se mencionó, concurrirían los instrumentos de 

política orientados al Tomento industrial y de la lyD, a fin de 

aportar los recursos que aseguren su permanencia. Gráficamente 

puede mostrarse asir 

FONDO DE CAPITAL DE 
RIESGO PARA EBT's 

~INSTRUMENTO 
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Y también capitales privados, que ahora dispondran dal estímulo 

de poder analizar paraonalmante los negocios especiTtcos donde se 

invertiría. 

La Tigura Jurídica iddnea para integrar y operar este mecanismo 

es al Ftdeic0fhi8D• A través de su cperacidn ea posible asignar 

recursos a proyectos valorados por el Comité Tecnico. Aunque 

encontré antecedentes de aplicacidn de esta ~igura Jurídica, 

casos parecidos al que planteo, tampoco ewtste ning~n impedimento 

legal para emplearla. 

Una vez establecido en el Fondo el •mprendedor acudiría a 

"vender" •u idea •l Fidetcomtaa adquiririli derecho• •obre el 

resultado de laa actividades tendientes a elaborar el plan de 

negocios, a través de un contrato privado. Al ~inal del trabajo 

se tendrA •l plan da nmgacio• documento cuyos derechos ser&n 

copropiedad del emprendedor y el Fidlttcamt•o. De esta manera se 

habr4n disipado las dudas provocadas por la incertidumbre y se 

habr~ llegado a planteamientos da riesgo calculado, incrementando 

el atractivo por invertir en el negocio. En loa caeos que se 

presenten combinaciones •uTicientemente atractivas, del monto de 

la inversión, el período de eu recuperacidn v la rentabilidad, se 
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continuará con el desarrollo de la EBT. El Fideicomiso recuperara 

los recursos invertidos al vender su parte de los derechos 

adquiridos, ya sea al mismo emprendedor o una sociedad 

constituida por él y algún ~ideicomitente por adhesión. Así en 

una segunda etapa, el Fondo obtendrá su revolvencia al recuperar 

lo invertido, cuando mad~ren las ideas de los emprendedores 

empleando los recursos aportados para ello- y convierten un 

documento con valor de cambio; el plan da negocios. En este 

momento ya habrán sido previamente fijadas, las condiciones de 

la asociación entre el emprendedor y la bolsa, a Tin de que ésta 

pueda "venderº su parte. 

5.3 INTEGRACION OEL FIDEICOMISO Y PROMOTORES 

El Fid•icomi•o busca la participación de empresarios privados con 

eMperiencia, sin embargo, reconociendo la escasa valoración de la 

tecnología y avidez por el riesgo en nuestra sociedad, considero 

que las instituciones que tienen la responsabilidad nacional de 

~amantar a la industria y a la investigación y desarrollo, son 

las que estarAn necesariamente interesadas en establecer el 

Fondo• Da esta manera, parece obligado que sean Nacional 

Fina.ncierA, S. N. C. y el Consejo Nacional de CienciA y 

Tecnología, quienes en primera instancia, pudieran participar 

Junto con la UNAM, en estructurar este mecanismo. Así estarían 

trabajando por un interés coman: Un organismo con Amplias 

pO&ibilidadeB de generAr paquetes tecnológiCO&; el prO~OtOY de 

l.as actividades científicas y tecnológicas del país y, 

~inalmente, la institución de -Fomento a la industria nacional. 
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5.4 MECANISMOS OPERATIVOS V LIMITES DE INVERSION 

Para ilustrar la parte operativa de esta propuesta emplearemos un 

ejemplo (éste es un caso verídico> que actualmente se encuentra en 

etapa de análisis en la UNAM1 

Una presttgi•da investigadora del lnstitito de Biología de la 

UNAM, encentro una oportunidad de negocioa en el área de 

especialidad. Resulta que su• amplios conocimientos sobre 

insectos camest t bles <que le han dado r•conocimiento 

intern•cional) l• permiten establecer las bases técnicas para la 

ewplotación, comercial de uno de elloe1 los gusanea de ~•guay. 

Estos ne•atodoa •Dn •mpli•mente deaAnd•doa en re•taurantes de 

algunas zonas del país, alcanzando el precio de los platillos mas 

costosos. Tambt•n al mayoreo mantienen •Itas precios. Actualmente 

este negocio consiate recolectarlos y vendarlos a 

m•yorista; eate ea •ncarga de distribuirlos a loa restaurantes. 

Sin ••b•rgo l• •obre explotación del gusano, oc•aion.da por su 

demanda, hace qu• •• vea amenazada, siendo c•da vez m•a escaso. 

El pr"oyecto de EST pr'opueato tiene 1 ... •iguientee 

caracterieticaei 

l. T•cnica•ent• ae cuenta con los conoci•ientoe que per"miten la 

eMplotacidn de este inaecto, aeegur•ndo su proli~aración y 

cultivo contYolado. 

2. El proceao de des•rrollo da larvas inattuo, au implantación en 

el medio natural y su cosecha, aseguran una productividad qua 
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permite pensar en costos no mayores de 25000 S/kg de gusanea 

colectados y un precio de venta al mayoreo de 150000 $/kg. 

3. Se han realizado pruebas, en el laboratorio, que aseguran 

control sobre las variables. Como alteran las 

condiciones naturales de reproducción del insecto y en buena 

medida se trata de ponerlo a ealvo de depredadores y cosechas 

tiempo, no aa prevén mayores problemas 

escalamiento. 

4. No ob&tante el punto anterior, se considera naceaario realizar 

una prueba ~inal, en un predio da. 1 ha., la que se 

corrabcr•n lo• ~actores da productividad ewpart .. ntadoa. 

S. Loa recursos necesarios para llevar esta iniciativa una 

etapa de decisión son1 

R•cu~aoo nec~sarios para la prueba de campo: 

A•cuYeoa nec•••rioa para desarrollar •l plan 

da ,..gocioaz 

1 ·~ 

200 millones 

30 millones 

Con ••ta in~ormación, incompleta a toda.e lucaa, paro que 

proporciona idea del pot•ncial negocio, ea sorneter6 al caso 

Juicio de loa inveraionistas del Ftd9tcomtwo• Eatos dectdtr•n si 

convi9,.. invertir loa 30 •iliones de peaoa que aa eattma pu•da 

coatar la elaboración del plan de negocios, que permitir• medir 

el atractivo económico da la empresa, aaí como los rieagoa 

potenci•les qua correr4 la inveraión. 
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En caso de que se apruebe, se realizará un contrato entre el 

Fondo y el emprendedor, señalando que el estudio Tinal será 

copropiedad entre ellos. Esta copropiedad se disolverá al momento 

en que el emprendedor retorne Jos 30 millones de pesos y pague 

adicionalmente la tasa promedio de las inversiones de renta TiJa 

más alta <o la cantidad Tijada previamente>, al Fondo• 

Suponiendo qua el plan de negocios proporciona la visidn completa 

del mismo y que es muy prometedora y atractiva para invertir, 

(tanto por su rentabilidad como por el monto de inversidn 

.necesario, y el periodo de su recuperacidn y sobre todo, por la 

viabilidad técnica, Tinanciera y de mercado>, el emprendedor 

eetaria en condiciones de evaluar si cuenta con recursos propios 

para la invereidn <y la liquidación del compromiso o con el Fondo 

o preTiere optar por subasta la posibilidad de asociación con un 

~¡ Fidtlicomi•o; bajo condiciones que 

atr•ctivas, una transacción comercial <aunque co•pleJa>. 

Finalmente un asociado del Fideicomi•o decidirá 

pasando a Tormar la nueva sociedad ~Je da nacimiento Termal a la 

EBT1 y liquidando la parte que la corresponda al miamo Fondo por 

au aportacidn inicial. 

Conaidero ilustrativo mostrar algunas Termas <Figura V.1 y V.t.t> 

que pudieran emplearse para apoyar las decisiones lAB 

di~er•nt•a etapas del proceso mencionado. Sin embargo, ést•• 

deber4n adecuarse a las situaciones particulares donde 

apliquen, en ellas vertirAn las informaciones necesarias. Su 
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proTundidad y eMtensión se realizarán teniendo siempre en cuenta 

que serán documentos: que tratan de estimular a los lectores; lo 

más completos posible; y con la proTundidad da inTormacidn 

conveniente a cada caso. Cabe r"ecordar que conviene que los 

inversionistas sean personas reconocidas, a las que en atención a 

sus ocupaciones, se les deben proporcionar documentos con 

mínimo de eKtensidn y un máMima de inTormación, para Tacilitar su 

lectura e incrementar su interés. 

FIGURA V.1 

CALIFICACION DE PLANES DE NEGOCIOS 
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FIGURA 1/,2 

CUANTIFICACION DE VARIABLES 
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Limitas da inv•rsidn1 Este Fondo tendrá aplicación natural en las 

incubadoras de empresas <conocidas también como centros de 

desarrollo empresarial>, de tal suerte que la capacidad de la 

incubadora, en términos de la cantidad de empresas residentes, 

nas dar4 una idea del monto total de los recursos necesarios. Por 

lo general, las incubadoras cuentan con rangos de 10 25 

•mpresas simultáneamente; por lo que podriamos hablar de este. 

Suponiendo otros emprendimientos no ubicados en la incubadora 

pero que pudieran ser interesantes para los inversionistas, 

consideramos que 50 casos sería un número razonAble para 

establ•cer la idea del monto. 

Por otra parte, los recursos necesarios para establecer un plan 

de negocios ~luctaan, en general, entre 15 y 50 ~illones de 

pesos, tomando la ci~ra de 30 millones, como esperada. Tendríamos 

necesidades.totales de, aproximadamente 1500 millones de pesos. 

Dado el inter~s de los instrumentos de política, por la de 

promoción de 

conjunta~ente 

este tipo de actividades, 

el so~ de estos recursos, 

podrían aportar 

garantizando la 

permanencia del Fondo· Los inversionistas aportar4n el SOY. 

restante, cada uno de ellos tendr4n que aportar entre 15 y 30 

Millones de pesos, con lo que requerimos entre S y 10 

interesados, situación que no parece inviable, tanto por la 

posibilidad de tener el número de casos mencionados, como por la 

de contar con un namero de inversionistas que pudieran llena~ el 

reducido universo planteado para el Fondo· 
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De asta Terma, inversionistas e instrumentos de Tomento, se 

asegurar4n la rentabilidad de la inversión. Desde luego habra que 

mantener la participación por un período prolongado, para 

permitir varios ciclos de revolvencta. Así, ser~ conveniente 

mantener plazo de S años antes de poder retirarse y 

recuperarse lo invertido, con los productos correspondientes. 

Sin embargo, la verdadera ganancia para los tnversioniatas ser~ 

la po•ibili~ad de participar en laa sociedades constitutivas de 

EBT'•• De tal Tor•• qua los inversionistas contaran con un Tuerta 

estíaulo para colocar au inversión de 15 a 30 millones en el 

Fonda• En el momento en que un e•prandedor decida por la subasta 

d9: eu plan de negocios en la b\:tequada de un eocio capitalista, el 

inveraioniata podr4 pujar por asociaciones que requieran de un 

•onto de capital <inversiones m4• gastos de operación) hasta 10 

vacas •l monto de BU participacidn en al Fonda. Así tendríamos 

un• •Kpraaidn da los inversiontataa, aquivalent• .. 
poeibilid•de• de atención v cuidados que pudieran proporcionar 

l•• EBT•e en que participan. 

sus 

Por BU importancia, en la literatura especializada, BB recomi•nda 

cuidar la ~igura del •mpr•ndedor (uno de los pilares del éKito da 

1• nuava empr•••> •stimul~ndolo a ••guir adtllant•, con todos sus 

recureoe (habilidades, conocimientos, actitudes e inter•s> en 

Juego, para g•~•ntizar al éKito da la etnpreaa. Cuando el 

•mprendedor na •tente controlar la empresa, diemtnuye •u 
entusiasmo y con -f'recuencia cae •n ra'fleMiones como: "después da 
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tanto •&Tuerzo solamente cambie de patrón". Por esta razón, habrá 

que orientar a los inversionistas en el sentido de cuidar al 

emprendedor, adquiriendo acciones de la empresas en proporciones 

que no le desalienten (para muchos casos no mayores al 40%). 

5.5 INVERBIONIBTAB DEL FONDO DE 

CAPITAL DE RIESGO PARA EBT"• 

Los inveraionistas en el Fonda, como ya mencionó son, 

•U•tancia~mante, las personas u organizaciones que buscan nuevas 

oportunidades de negocios, para loa que puede resultar muy 

•saciarse en empresas caracteráaticas 

intern.mcionalea, como eon casi todas laa EBT'•• Loa grandes 

grupos ••presarialea que soportan empresas tr•dicionales, cuyos 

paquetes tecnoldgtcos cada vez requieren de mayores y más 

Tr•cuentea adapt•ciones encontrarán, en esta alternativa, la 

oportunidad de divers1T1car sus negocios, con empresas nuevas, 

peque~• y din•mtcas, capaces de adaptar•e con mayor Tacilidad a 

loa ca•bios da· los mercados y la din~mica industrial moderna. 

Por •u parte, loa instrumentos de Tomento (promotores potenciales 

d91 Fideicami•o> hallarian una nueva just1Ticac1dn de au 

existencia, al estar promoviendo, en parte, la modernización 

industrial del paás, a la vez de estar acorde con las politicas 

de na participar •n la industria con r•cur•os económicos a Fondo 

P•rdido. 
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VantaJa• P•Y• •mpr•ndtldores e 1nvera1on1stas; Los emprendedores 

no tendri6n como única ventaja la de disponer de t"e:CUYsos 

económicos su~icientes para la Joven organizacidn. A la pat" de 

ésto, h•br4n Adquirido una capacidad de endeud•miento, tan Qt"Ande 

como las posibilidades econdmicas y la imagen d9 su •ocio. 

Adicionalmente contat"4n con otra ventaja de valor incalculable: 

la •Mpeyiencia de un industYial avezado ~reas donde el 

emprendedor novel cuenta con debilidades. Dispondr4 de la 

eMperiencia, relaciones, prestigio y capacidades, de un socio 

•co•tumbYado a llevar al •Mito a l•• organiz•cionea. Sua 

con•ajo• •eri6n aportados en ToYm• •dicio~l • los montos de su 

pAt"ticipación en Tot"ma gratuita, pot" el mejor interés de ser 

parte del negocio. 

Los inveraioni•taa, por eu parte, dispondrán de un elemento que 

lee permitiri6 diveraiTic•r •ua ,...gocios, diaporwr de inaumos para 

la Yevitaliz•cidn de loa paquetea tecnoldgicoa tradicionales y, 

tal vez lo •AB importante, tandt"An la oportunidad de ainaYgizar 

los orupos de trabajo, por el ••ti.ul•nte eJ••plo d• esta 

actividad cercena. Toda ello bajo au supervieidn per•onal y 

directa, desde el •ismo mo11ento del de&ar"rol lo de l• idea, 

eliminando tet"ceras qua puedan intt"octucir el elemento 

deaconTienza. En •ate mismo Dt"den da ideas las EBT•• ayudaYi6n a 

t"e•olvet" y arraig_ar l• funcidn de inveatlgacidn, y la tecnología, 

como pat"te de l• vtda cotidiana d9 las empt"eeae. 
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~.6 REGLAS BASICAB DE OPERACION 

Las Reglas B4sicas de Operación del Fideicomiso pueden ser las 

siguientes: 

1. Se requiere adoptar una estructura ejecutiva que permita 

desarrollar las actividades preparatorias a la toma de 

decisiones. 

2. El Comité Técnico es la máMima autoridad para la operación 

del Fideicomi•O• 

3. El Fiduciario hace el papel de vigilancia y supervisión del 

•pego de todas las acciones, a loa Tines del Fideicomiso. 

4. Para la ejecución de las acciones dictadas por el Comité 

Técnico, nombraré a un Secretario Ejecutivo. 

5. El Secretario Ejecutivo se encargará de asesorar los casos 

que •e presenten al Comité T•cnico, aaegur&ndoae que 

contengan la mayor cantidad de in~ormación disponible. 

Instrumentará los contratos que apruebe el Comité Técnico y 

vigiliré eu desarYollo. 

Qyganizará la subasta de acciones de una empresa, cuando el 

emprendedor decida que es lo m4e conveniente. 

6. Recibirá los paaos que deban realizar los emprendedores y/o 

sus socios. 
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7. El Comité Técnico se deberá reunir por lo menos dos veces al 

año y cuando acumule un mínimo de dos casos o mAe. 

B. Procurando la asistencia de la mayor cantidad da 

Fideicomitentee por adhesión. 

9. El Presidente del Comité Técnico. serA uno de los 

Fidaicomitentes iniciales, electo por mayoría simple por 

otros dos. Durará en au cargo 2 años que pueden ser 

reTrendablea a juicio de los otros Fideicomitentes iniciales. 

Ning~n Fideicomitente por adhesión ocupará el cargo de 

Prest dente. 

10. Las deciatones se tomarán por mayoría simple de votos. Las 

seatonea ser~n válidas cuando se encuentre presente un 

Fideicomitente inicial, al menos, y 1/3 de lo• Fideiccmiantes 

por adhesión. 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Algunos de las aseveraciones que describo continuación se 

encuentran ya integradas en los diTerentes capítulos precedentes. 

Asi que me concretaré a señalar las que considero más importantes 

para el Tomento de la Empresa de Base Tecnológica. 

6.1 NIVEL MACROECONOMICO 

De esta Terma me reTeriré Jos e~ectos macroecondmtcos 

siguientes: 

1) Debido a Jos cambios del entorno político-econdmico de México, 

se puede intuir que a pesar de la BMistencia de apoyos 

Tinancieros para la planta cientíTtca del país, no se ha 

logrado establecer una actitud Positiva propicia a la 

innovacidn tecnaldgica, que aliente y de soporte • las 

Empresas da Base Tecnológica en sus acciones de gestacidn y 

desarrollo. 

2) A pesar de los esTuerzos gubernamentales, la actividad 

industrial de este país prevalece ajena de los centros de 

investigacidn y las universidades. 

3) Los mecanismos de Tomento creados a lo largo del tiempo, son 

paco eTicacas para las circunstancias actuales. No logran 

cumplir en una Torma coardinada con sus objetivos, incluso la 

daTiciente promocidn de sus características, hacia les 

usuarios potenciales, no logra darlos a conocer cabalmente. 

112 



4> Debido 

-financian 

la ausencia de seguimiento a los proyectos, que 

las instituciones encargadas de operar los 

instrumentos de fomento, no se cuenta información que 

posible sugerir re·fleje efectividad, y por tanto no 

modificaciones ni modificar su operatividad para beneficio de 

los usuarios. 

S> El modelo industrial vigente hasta hace poco, si bien es causa 

del desarrollo actual de la industria meMicana, proveed que la 

industria se estableciera sin sustento autdoeno de 

conocimientos. Did preferencia irrefleMiva a la tecnología de 

proc11dancia e>Ctranjera, •in m•ditar en el costo de largo 

plazo. Así la sociedad meMicana aceptó nuevamente que lo hecho 

en el eMtranJero, con marca "made in" aa •impre meJDl'"' 1 

eMacerbando su malinchiamo ancestral. 

6) Adem4s del petrdlao y otras materias primas, ••lvo did•cticas 

excepciones, a nivel internacional las Bienes y Servicios 

mexicanos, estan repreaentadoe por articulo• elaborados 

forma casi at"'teaanal; con poco trabajo inteligente. Como es de 

a•per•r•e, toda• aquellas •mpresas que no cuenten c:on 

tecnología, racursoa humanos alt•mente calific•dos y capacidad 

de imprimty valor agregado a los productos, no podrán •er 

competitivas en el mayeado nacional e tnt•rnactonal. No 

sobrevivir~n a la •mplia apertura comercial que •• •ata dando 

en Mé>Cico. 
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7> Es necesario aprovechar y articular las ventajas comparativas 

que tenemos como país, distribuyendo todos los recursos de 

mejor manera a todos lo niveles de la sociedad. 

6,2 NIVEL MICROECONOMICO 

En relación al nivel microecondmico: 

l) Se debe tomar en cuenta las politicas que •l Gobierno ha 

implantado, que Tavorecen a las pequeñas empresas, y que al 

mismo tiempo debier4n propiciar el •cercamiento de la 

industria mewicana a las universidades (en las que se 

encuentran las capacidades para ayudar a las actividades 

tecnaldgicae> han actuado en ese nivel, y por 

oportuna su revisión para incrementar el impacto 

tanto, ea 

tecnológico 

sobre la industria nacional. que conTian en la inveatiQacidn 

nacional y que creen con ciertas reservas que pueden recibir 

ayuda por parte de los untvesitarios. 

2) Por otro lado, se incentiva a que los grupos de investigación 

de las distintas instituciones de educación aupertor y loa 

centro• da investigación gubernamentales, se compro•etan con 

la ·industria nacional, proporcionando salida a aus resultados 

de investigación. Al mismo tiempo que se Tomenta la sana 

competencia por Tormar mejores recursos humanos capacit•dos, 

para atender • l•• posibles demandas del ewterior y competir • 

nivel mundial como uno de los mejores del mundo. 
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3> Tratar de dar la imagen a los empresarios que acuden a las 

universidades a buscar soluciones técnicas a sus problemas, de 

que nas interesa ayudarlos para ser mejores y lograr poner 

el ~erc•do productos de excelente calidad. 

4> También se h• tratado de incentivar a los universitarios 

buscar aoluciones técnicas que aport&n a la sociedad en su 

conjunto. 

5) Todo ~ato, haciendo las modificaciones correepondi•ntes puede 

originar •mprasas ••nas, que no es involucren •n circules 

vtctoaos, p~ra que no •• repitan loe mi•mos errores de 

siempre. 

6) Los .. caniamos da Tomento indu•trial, deben motivar al 

personal de laa pequeñas y mediana• ••presas par• que se 

c•paciten y actualicen constantemente, a trav6s de mecanismos 

que faciliten a las empresas, contar con recursos humanos 

caliTtcadoe qua incidan de manera directa, en la calid•d y 

productividad d9 planta industrial. 

7) Para no morir en el intP.nto o crear Taleaa ••pectattvae a 

quienms empiezan a cr••r en el cambio tecnico, habr• que 

generar una nueva estructura empresarial acorde con los 

cambio• poláttco-econdmtcos. 

B> La Talta de una coordtnacidn general, asá co•o la mala 

prontactdn de lo• mecanismo• eMi•t•ntas, cr•• dlt•tn-formacidn y 

conTu•tón entr• todos los que de una u et~• ~orma aon 
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potenciales usuarios. Los cambios de Tormatos de cada entidad, 

la escasa claridad sobre la documentación solicitada, la 

burocracia y en algunos casos la ausencia de conocimientos del 

personal que atiende directamente al usuario, ocasiona que 

quien esta requiriendo de Tinanciamiento no lo obtenga. La 

desilusión los lleva a la mala Tama, para proporcionar el 

servicio y se acaba por consolidar la idea de Talta de 

respuesta como se esperaría, a las demandas solicitadas. 

Con todas estas aseveraciones, que nos llevan a la necesidad de 

una revisión y evaluación de loe instrumentos, considero que la 

propuesta que he realizado, atiende una necesidad especí~ica de 

un importantísimo <nuevo> sector industrial meMicano, ya que 

propongo una solución ante la ausencia de rnacanismos que 

~inancien las dos primeras etapas de loa proyectos de la creación 

de Empresas de Base Tecnológica, que ·conTormarian una nueva 

planta productiva, caracterizada POY que se daría 

aimult4neamente, una nueva generación de empresarios, originando 

•mpr•sas sanas. Otra característica que cabe mencionar, es que 

astas empresas daYían •olución a la demanda de empleos de los 

univeYsitarios con alto nivel de capacitación. 
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