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INTRODUCCION 

Entre los diferentes tipos de indus
ttias la "micm" ha tenido hasta nuestros 
dfas unagmn importancia en la vida indus
trial del pals. 

Sin embargo, la microindustria a la 
fecha se enfrenta a factores negativos 
como son: El abatimiento de In demanda 
interna. la disminución del poder adquisi
tivo. alto nivel de inflación, descenso en la 
liquidez, falta de capacidad de pago en las 
empresas, inestabilidad de los mercados 
el encarecimiento y lento acceso a los re~ 
cursos crediticios, etc. 

El presente trabajo pretende tratar un 
tema que a medida que concluye el ai'io 
1993, está adquiriendo mayor relevancia, 
en la medida que se aproxima la puesta en 
marcha del Tratado de Libre Comercio 
entre Jos paises de Estados Unidos, Ca
nadá y México. 

Ya una vez aceptado el Tratado, las 
unidades productivas llamadas "micros" 
enfrentarán una problemática más y de 
mayor riesgo que Ja experimentada hasta 
la actualidad. La escasa articulación o vin
culación qua ha existido entre la planta 
productiva y centros educativos, ha provo-

cado un efecto singular, el escaso nivel de 
desarrollo tecnológico. 

Esta situación se ha caracteriudo 
por el uso de tecnologías inadecuadas, así 
como la falta de capacidad para fonnar 
recursos humanos acordes con las neccsi· 
dades de Ja planta industrial. 

Ante esta situación y el rápidoacon· 
tecer de los hechos, es imprescindible 
identificar las necesidades de la micro
industria, así como la necesidad de ajustar 
las estructuras de Ja educación tecnológica 
para optimizar Ja planta productiva. 

En la actualidad una industria "mi· 
crd' parte de la idea de empezar un negcr 
cio con una tecnología específica y muy 
poco capital. Además, se piensa en correr 
grandes riesgos al principio y se espera. un 
cierto tiempo, lograr un nivel importante 
de ingresos y utilidades. 

Por otra parte, se deben tomar en 
cuenta los hechos que dieron origen a la 
educación tecnológí~ la modernización 
y las microindustrias hastn lo que es hoy 
en día. 

El Sistema Nacional de Educación 
Tecnológico tiene como objetivos princiw 
pales vincular la educación con las necesi
dades del pais, hoy por hoy, la relación 



microindustria y educación, no ha sido 
viable y es necesario reconocer los princi
pales motivos de su influencia. 

En este estudio el primer capítulo 
nos permitirá conocer los orígenes de la 
educación tecnológica asl como el proceso 
de industrialización en México a partir del 
periodo post-revolucionario. 

En segundo ténnino se exponen las 
políticas que fueron asumidas por las ad
ministraciones federales que anteceden al 
Líe. Miguel de la Madrid Hurtado y su 
polftica de reconversión, para dar paso a 
otra como lo es la modernización, plan
teada por el mandatario Carlos Salinas de 
Gortari. 

Con el ingreso al GA TI, México 
inicia su apertura comercial culminando 
con el reciente Tratado de Libre Comercio. 

Las politicas económicas asumidas 
la microindustria vivirla en la incertidum
bre, por tal motivo se le apoyarla por et 
gobierno federal con la Ley de Fomento a 
la Microindustrin. 

En una tercera parte, se muestra in
formación que permitirá conocer el grado 
de relación entre la Educación Tec
nológica y la Microindustria, sus perspec-
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tivas y finalmente se presentará una serie 
de conceptos a manera de conclusión. 

La configuración de como se realizó 
este trabajo, es mediante la recopilación de 
infonnación. dicha recolección nos per
mitirá tener un panorama más general de 
la situación de las unidades fabriles lla
madas "micros11 y de manera recíproca de 

la educación tecnológica. 

Con el estudio de los contenidos se 
pretende dar una selección, así como su 
clasificación de los datos, todo bajo la 
óptica del método descriptivo, el cual per
mite obtener un panorama más claro de In 
magnitud del problema. 

El creer que la apertura comercial 
beneficiará de gran manera a todos los 
sectores industriales, seria vivir en una 
ambigüedad, es por eso el propósito del 
presente esfuerzo. 



1.1. EDUCACION TEC
NOLOGICA. 

Ln educación tecnológica se ha fra

guado históricamente como un instru

mento de desarrollo pcrso11al y social, al 
dotar a la población de los conocimientos, 

habilidades y destrezas necesarios para in

corporarse a la fuerza laboral en su 
variedad de dimensiones. 

Dado que la Revolución Mexicana 

se inició en 1910, su fose de contextua 

jurídica principia con la diligencia de la 
Constitución de 1917. Del vasto articu

lado, tres de estos articulas fueron los más 
debatidos por ser de suma importancia, 
debido a que eran la base jurídica manumi
sora a través de Injusticia social: el 3°., el 
27 y el 123, es decir, educación, tierra y 

trabajo. 

El articulo 3°. es donde se sustenta 
la doctrina educativa nacional y se fincan 

a partir de él muchas y muy importantes 

acciones del gobierno.En 1915 se funda Ja 

Escuela de Enseiianza para el Hogar; para 
1916, Venustiano Carranza crea la Escuela 
Nacional de Industrias Químicas como 
respuesta a las necesidades de la incipiente 
industria; se reestructuró y actualizó la 
Escuela de Comercio y Administración 
que es parte de In estructura del 1.P.N. y, 

particularmente va aumentándose el 

número de planteles técnicos, tanto en la 

capital como en los estados de la 

República Mexicana. 

La constitución de 1917 es la piedra 
angular o punto de partida para el desa
rrollo del actual sistema educativo al es

tablecer, en su articulo tercero, que la 
educación impartida por el Estado será 
gratuita y la primaria obligatoria. 

En el periodo gubernamental del 
General Alvaro Obregón la educación téc
nica recibe fuerte impulso: Se inicio el 
proceso de unificación administrativa y se 
establecen nuevas nom1as pedagógicas; se 
nmplian las enseñanzas y se constituyen 
planteles como la Escuela Tecnológica de 

Maestros Constructores y el Instituto Téc
nico Industrial, las escuelas para señoritas 



"Gabriela Mistral", •sor Juana Inés de la 
Cruz", "Doctor Balmis" y el Centro Indus
trial Nocturno para Obreros, en los que se 
imparten enseftanzas industriales, 
domésticas y comerciales. 

Los esfuerzos humanistas de la 
Revolución Mexicana, a través de los 

distintos regímenes parlamentarios, 
tendían a unificar y extender esta rama de 
la educación pública; tal fue la trascenden
cia de la educación técnica al quedar co
rroborada la creación, dentro de fa 
Secretaria de Educación Pública, el Depar
tamento de Enseílanza Técnica Industrial 
y Comercial. Esto denotaba que tal en
sei\anza adquiría una personalídad propia 
denb"o de la estructura educativa oficial y 
como resultado de ello se desataron accio-
nes como !es que se mencionan a con
tinuación. La Escuela Práctica de 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas se 
transformó, por iniciativa de Carlos 

Vallejo Márquez, en Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

Poco después y de manera sincro
nizada se crearon nuevos centros docentes 
de carácter técnico. 

En 1922 se estableció la Escuela 
Técnica de Maestros Constructores, hoy 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitec
tura del Instituto PolitécnicoNaeional. En 
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1923 abrió sus puertas el Instituto Técnico 
Industrial. 

Durante 1921-1924, José Vascon
celos al frente de la Secretaría de Educa
ción, inició un programa educativo que 
llegó a casi todo lo largo y ancho del país; 
dicho programa se preocupaba principal
mente por la educación rural e indígena e 
incluía campaílas contra el analfabetismo, 
publicación de libros y la promoción y 
proyección de las artes. 

El presidente Alvaro Obregón fue 
pionero al proponer oficialmente la impor
tancia de que eJ país se capacitara técnica
mente. 

En el último de sus infonnes de go
bierno, un primero de septiembre de 1924, 
mencionó: 

" ... Teniendo la enseñanza industrial 
mayor importancia que la literaria, juzgo 
conveniente que se declare a aquéllos 
obligatoria, a fin de tener capacidad téc
nica indispensable para explotar venta
josamente las riquezas del pais y procurar 
hacer de México un productor y expor
tador de artículos manufacturados, en vez 
de ser, como sucede ahora, importador de 
muchas manufacturas para lo que se utili
zan nuestras materias primas .... ".(l) 



Con Plutarco Ellas Calles se efectua
ron acciones con relación al tema en cues
tión. Se creó la Escuela Técnica Industrial 
y Comercial para seíloritas en Tacubaya, 
D.F., hoy conocida como E.T.I.C. No. 3., 
en cuanto al área rural, se fundaron las 
Escuelas Centrales Agricolas. Creadas 

para dar pie al desarrollo del campo mexi
cano a través de una enscñani.a especiali

zada que permitiera al campesino 

aprovechar todos los avances técnicos que 
se obtenían en materia agrícola. Estas es
cuelas son la punta de lanza para lo que 
actualmente conocemos como Escuelas 

Tecnológicas Agropecuarias que se re
señarán más adelante. 

Durante 1930-1932 que fue el 
periodo de gobierno de Pascual Ortíz Ru
bio, se fundó la Escuela Federal de Indus
trias Textiles (1931 ), que inició sus labores 
en Río Blanco, Ver., y se traslada poste
riormente al Distrito Federal. El objetivo 
de esta escuela era producir técnicos y 
profesionistas en el ramo, dado que en este 
tipo de industrias su manejo lo llevaban a 
cabo extranjeros. Con el tiempo se tras~ 
formó en la Escuela Superior de Industrias 
Textiles del Instituto Politécnico Na
cional, ensanchando así los perfiles de sus 

egresados. 

Con una activa participación de 
Vicente Lombardo Toledano, se creó la 
Preparatoria Gabino Barrera. elevada más 
tarde al grado de Universidad en cuyo seno 
se creó la Escuela de Bacteriología. Dicha 
Universidad se transformó posteriom1ente 
en la Universidad Obrera de México y la 
Escuela de Bacteriología pasó a formar 
pane, en 1936, del recién creado Instituto 
Politécnico Nacional, tomando el nombre 
de Escuela de Dacteriologia, Parasitología 
y Fermentación, más adelante en 1938 se 
le conoció como Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas. 

Al paso de Jos años, las ya existentes 
instituciones y centros de educadón téc
nica se multiplicaron, avanzando en sus 
estructuras tanto académica como admi
nistrativa, todo esto bajo supervisión y 

gobierno del Departamento de Enseñanza 
Técnica Industrial y Comercial que pre
sentaba ya perfiles bien definidos, para la 
preparación del personal. 

De lo ocurrido en estos aiíos, lo más 
importante es que por primera vez surgió 
la idea de integrar y estructurar el sistema 
de educación tecnológica, plan en el que 
intervinieron y sobresalieron tres persona
jes como son Narciso Bassols, Secretario 

Mendoza Avila, Eusebio. "La Educación Tecnológica en México". pág. 22 



de Educación Pública, Luis Enrique Erro, 

jefe del Departamento de Enseñanza Téc

nica y Carlos Vallejo Márquez, subjefe de 

este departamen'ta. 

El hecho más veraz y evidente de 
este pensamiento es presentado en el in· 

forme presidencial de 1932, que en una de 

sus partes dice: 

" ... En el campo de la enseñanza 

técnica. puede decirse que tanto las admi

nistraciones anteriores como la actual se 

han esforzado por encontrar los caminos y 
procedimientos más certeros para organi

zar un verdadero sistema de enseñanza 

industrial que signifique aportación con

siderable para el aprovechamiento de 

nuestros recursos naturales, la transfonna
ción de nuestras materias primas y el co

rrelativo mejoramiento del nivel de vida de 
nuestro pueblo ... " 

"Se ha procurado obtener el mejor 

aprovechamiento posible de los recursos 

empleados en las escuelas técnicas, 
suprimiendo aquellas enseñanzas que no 

se justifican para los beneficios que para 

la industria proporcionan. Al mismo 

tiempo, racionalizando y unificando las 

actividades de cada una de ellas, se espera 

2 Op.Cit. Pág. 26 
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acercar más y más la enseñanza técnica a 

los trabajadores, porque son los que pro

ducen la riqueza con su trabajo. quienes 

más necesitan de la educación industrial 

que puede impartir el gobierno". 

" .. En suma, la orientación de la en

señanza técnica se caracteriza por el 

aprovechamiento sistemático de los recur

sos de que disponen los trabajadores del 

campo y de la ciudad, vinculando así es

trechamente la enseñanza industrial a la 

estructura de la producción y del cam

bio ... "(2) 

Luis Enrique Erro nos da a conocer 

sus puntos de vista sobre los principios 
generales en el que debe fincarse la educa

ción tecnológica definiendo y delimitando 

su cambio en estos términos· 

.. En primer lugar, es necesario 

proceder a definir el campo de acción del 

departamento respectivo partiendo de una 

noción exacta de lo que es peculiar en el 

dominio de Ja enseñanza. Para este fin, se 

considera como enseñanza técnica aquella 

que tiene por objeto adiestrar al hombre en 

el manejo inteligente de Jos recursos teóri

cos y materiales que la humanidad ha acu· 



mulada para transfonnar el medio físico y 

adaptarlo a sus necesidades ... ". 

" La capacidad pues, de que las for

mas de organización de la producción y del 
cambio engendren por si mismas a los 

técnicos que requieren. está limitada a los 
tipos más inferiores de éstos. Los tipos 
más elevados tiene que ser resultado de la 
enseñanza técnica".(3) 

En cuanto n la creación de In Prepa
ratoria Técnica, Luis Enrique Erro nos 

dice que apartir de 1932, será una realidad 
docente, por lo que se refiere a las escuelas 
técnicas para varones, que actualmente 
estan dentro de la Secretaria. 

Bajo la batuta de dos hombres con 
gran formación, resolución y una bien fin· 
cada fonnación ideológica, Lázaro Cárde

nas y Juan de Dios Bátiz, se mostró la 

preocupación por la educación técnica. 

Siendo gobernador y jefe de operaciones 

militares deMichoacán, Cárdenas funda la 
Escuela de Artes y Oficios destinada a los 
indígenas de Pátzcuaro. 

Para poder realizar esa transforma
ción que anhelaba, requería de un equipo 

así como de una infraestructura. Lá.zaro 

Op. Cit. Pág. 27 

Cárdenas al iniciar su gobierno, nombró 

como Secretario de Educación Pública a 

Ignacio Garcla Téllez cuyo cargo lo dcs
empci\o durante un ai\o, en este breve 

tiempo iniciaron las gestiones fomJales 

para la creación del l.P.N. 

Dada su gran amistad y posición 

política, aunada a su gran trayectoria edu

cativa con que contaba, Bátiz fue invitado 

a colaborar dentro de la Secretaria de Edu

cación Pública, propuesta que no fue acep

tada, pero no sería motivo para no 

colaborar en la fundación del l.P.N. en 

1937. 

El departamento de Enseñanza Téc

nica lndustrial y Comercial se encargó de 

fonnar al Intitulo, realizando las más 

minuciosas investigaciónes de las necesi
dades técnicas en México, creo un plan 

para elaborar los recursos humanos técni

cos mediante su paso y científica forma
ción por este sistema escolar, múltiple en 

sus aspectos y conjunto en su finalidad. 

Los ciclos principales que consú

tuye el camino que debe recorrer el estu

diante que ingresa al Instituto Politécnico 

Nacional son los siguientes: educación en 

escuelas prevocacionales, educación en 



escuelas vocacionales y educación en es

cuelas profesionales. 

Una vez creado el l.P.N. se inclu

yeron a su estructura Jas siguientes es

cuelas: 

• Prevocacional No. J 

• Prevocacional No.2 

• Prevocacional No.3 

• Prevocacional No.4 

• PrevocacionaJ No.5 

• Prevocacional No.6 

• Vocacional No. J 

• Vocacional No.2 

• Vocacional No.3 

• Vocacional No.4 

• Escuela de Costura y Confección. 

• ~~g~~ ii;,a~~s"tidc"a'.'" Sociales y 

• ~~~f~f 5;~~¡gi0~r de Comercio y 

• Escuela Federal de!nsdustrias Tex
tiles No.2 

• Escuel~ Nacional de Medicina Ho
meopáttca. 

• Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas. 

• Es~cta Superior de Ingeniería y Ar
quitectura y la 

• ~fg~t~~fc~~erior de lngcniria y 

Op.Cit. Pág. 36 

En su último infom1e, Lázaro Cárde

nas comunicó al Congreso :" ... Para cum

plir con una de las tareas imperativas de la 

Revolución fue creado en 1937, el Insti

tuto Politécnico Nacional, donde el alum

nado, además de aprender artes y oficios, 

estudia carreras profesionales y subpro

fesionales, se capacita tCcnica y profesio

nalmente para intervenir en e1 proceso de 

producción y se fonúan especialistas en 

distintas ramas de investigación científica 

y técnicas, Jlamadas a impulsar la 

economla del país, mediante una explo

tación metódica de nuestra riqueza poten

cial.. .. El papel del Instituto Politécnico 

Nacional, en la vida educativa y produc

tiva de México, es de enorme trascenden

cia .. ."(4) 

Una vez al tomar posesión de la 

presidencia, Avila Camacho entre otros 

actos, nombra a un gran intelectual como 

Jaime Torres Bodet para dirigir el destino 

de la Secretaria de Educación Pública, 

(que afrontaba diferencias con el seno del 

Politécnico) y gracias a su espiritu con

ciliador y gran visión hizo retomar la 

calma a la institución; por otra parte, To

rres Bodet propició que el presidente A vil a 



Camacho emitiera, el 27 de enero de 1944, 
el reglamento provisional del Instituto 
Politécnico Nacional que vendría a ser sin 
duda alguna, la primicia de las disposicio
nes oficiales en relación a su estructura. 

Durante este sexenio de Avila 
Camacho, el Politécnico afrontó su 
primera crisis, saliendo de ella fortalecido 
y caminando a pie firme hacia mejores 
puertos. 

El gobierno de Miguel Alemán se 
caracterizó por la industrialización del 
país, coincidiendo su régimen con la post
guerra, acción que motivó la indus
trilazación en países en vi as de desarrollo 
y así. por inercia, se amplió el campo de 
acción de los egresados politécnicos, lo 
que repercutió necesariamente en la vida 
interna de In institución. 

Es importante hacer mención que la 
obra más trascendente de Alemán fue la 
creación de Ja Ciudad Universitaria. tam
bién se atendieron las necesidades mate -
riales del Politécnico al Ucvarse a cabo 
obras en el perímetro de Santo Tomás, 
constituyéndose así la primera unidad de 
Escuelas Profesionales del Instituto. 

Durante el período que se esta 
tratando, el Politécnico marcó cambios 
importantes como la fundación de las ver 

cacionales 5 y 6, y la Escuela Técnica 
Industrial "Wilfrido Massieu". como 
medida de apoyo en el área de enseñanza 
industrial. La creación de la Escuela Supe
rior de Ingeniería Química e Industria Es
tractiva. El establecimiento en 1951 de la 
Escuela de Economía. 

Con base al programa de industriali
zación trazado y gracias al apoyo brindado 
al Instituto, se realizaron acciones educa
tivas en el interior del país y se crearon 
planteles educativos llamados institutos 
tecnológicos. Por mencionar sólo al 
primero de estos institutos de educación 
técnica superior, está el de Durango que 
fue fundado en 1948. Estas nuevas insti
tuciones acreditaron plenamente su exis
tencia en el ámbito de Ja educación técnica 
nacional, motivo por el cual se multipli
caron en épocas subsecuentes. También 
por razones de su importancia y desarrollo 
se independizaron en su oportunidad del 
Instituto Politécnico Nacional. 

Es preciso destacar que, el hecho de 
mayor importancia en la trayectoria del 
Politécnico, ocurrió el 31 de diciembre de 
1949 con Ja expedición de la primera ley 
orgánica del l.P.N. 

También fue creado el Instituto Na· 
cional de Investigación Científica que es· 
tableció el Premio Nacional de Artes y 



Ciencias, estímulo que fue favorable al 

quehacer cientifico y tecnológico. 

El Sr. Ruiz Cortines decretó en su 

calidad de presidente la expropiación de 

los ejidos de San Pedro Zacatenco y Santa 

Maria Ticomán, que tenían una superficie 
de 42 y 213 hectáreas respectivamente, 

todo esto bajo consejo de un destacado 

alumno e industrial egresado de las filas 

del Politécnico como es Alejo Peralta. Fue 

así que en 1958 se planteó e inició la 

construcción de la moderna Unidad Pro

fesional de Zacatenco, dando un impulso 

mayúsculo a la instib.Jción. 

Con Adolfo López Mateas, Ja edu

cación tecnológica en forma general y en 

particular el Politécnico, experimentan un 

périodo de desarrollo muy importante. 

Para damos una idea del equipocon

fonnado, están Jaime Torres Bodet, Víctor 

Bravo Ahuja, Eugenio Méndez y Antonio 
Padilla Segura. 

El primer slntoma de interés fue la 

creación de la Subsecretaria de Enseílanza 

Técnica y Superior donde Bravo Ahuja 

dirigió sus destinos. 

El director general del Politécnico es 

Eugenio Méndez, plaza que posterior

mente ocuparla Antonio Padilla. 

JO 

Cinco personas que darían la impor

tancia debida a la educación tecnológica. 

El 19 de marzo de 1959, se inaguran 

cuatro edificios de Ja Unidad Profesional 

Zacatenco, prometiendo el magistrado la 

culminación total de la unidad al término 

de su sexenio. Una vez alcanzada la exce

lencia por el Politécnico, se hace necesario 

impulsar sus actividades a nivel superior 

estimulando la investigación científica y 

tecnológica, motivo por el cual López 

Mateos estableció el Centro de Investi

gación y Estudios Avanzados del Politéc

nico, semillero de investigadores 

especialistas de alto nivel. Se revisaron y 

actualizaron los planes y estudios de ca

rreras y escuelas, por mencionar sólo algu

nas, está la Licenciatura de Economla, Vo

cacionales de Ingeniería y Ciencias Ffsicas 

Matemáticas, Escuela Superior de In

geniería Textil; se fundaron además las 

Escuelas Superior de Fisica y Matemáticas 

Técnica Comercial 11 Luis Enrique Erro 11
• 

Enfermería y Obstetricia. 

Se creó el canal 11 XHIPN TV. Así 

también en 1958 se da la Subsecretaria de 

Educacibn Técnica y Superior, cuyo fin 

era coordinar y desarrollar la educación 

tecnológica en el país y evitar el éxodo de 

estudiantes hacia la capital o regiones con 
mayor actividad industrial de In república, 

con menoscabo de la posibilidad de indus-



trialización de sus propios lugares de 
origen. La gran capacidad mostrada por 
este Departamento, fue Ja causa por Ja que 
se elevara a rango de Dirección General de 
Educación Tecnológica Industrial y 
Comercial. 

Gran paso dado por la Secretaria de 
Educación PUblica en favor de la en
sei\anza técnica, fue la reestructuración del 
plan de estudios de secundarias que dio 
origen a la secundaria técnica. Este tipo de 
secundaria proporcionaba conocimientos 
académicos por si su deseo era continuar 
con estudios superiores, pero además ca
pacitaba a los alumnos en menesteres 
agrícolas o comerciales específicos de la 
región, tratando de incorporarlos a la vida 
productiva del lugar. 

Otro acierto de las autoridades 
consistió en elevar de acuerdo al mo
mento, el nivel educativo de tas escuelas 
antes llamadas de educación especial. La 
estructura educativa estaba diseñada para 
formar técnicos en los niveles: 

a) Preparación de trabajadores 

b) Subprofesionales 

c) Vocacionales 

d) Profesional 
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e) Investigación industrial 

Todo esfuerzo realizado era notable, 
tal es el caso de el Consejo Nacional de 
Fomento de Recursos Humanos fundado 
en noviembre de 1963, cuyo objetivo era 
solucionar la desigualdad "bastante nota
ble" que existía entre el desarrollo indus
trial del pals y el escaso número de 
trabajadores debidamente calificados. 

De manera complementaria a la an
terior y por sugerencia del Consejo, se 
crearon los Centros de Capacitación para 
el Trabajo Industrial (CECATl) y para la 
Actividad Agropecuaria (CECATA), 
donde se enseñan tecnologias para la me· 
jor productividad del empleado o para 
adiestrar en corto plazo al trabajador. 

Como último acto, el presidente 
Adolfo López Matees decretó la creación 
del Centro Nacional de Enseñanza Técnica 
Industrial (CENETI). 

Al inicio de su gobierno, Gustavo 
Díaz Ordaz 1964, ex.pres6 respecto a los 
problemas educativos. El pueblo de 
México a mayor educación, exige más 
educación y lns necesidades de la misma 
no tiene limites, los ánimos deben ser acor
des n esa desmesurada necesidad. Ai\ade 
que el ascenso de los presupuestos para la 
educación, desde el libro de texto hasta Ja 



alta docencia y la investigación, sin más 
limites que las posibilidades y el necesario 
equilibrio que debe haber entre la inver
sión del capital para el desarrollo 
económico y la inversión intelectual. Los 
diversos organismos encargados de la ope
ración financiera del Politécnico se 
fundieron en uno solo denominado 
Comisión de Operación y Fomento de 
Actividades Académicas (COF AA), se re
organizó el Patronato de Obras e Ins
talaciones, con un mayor apoyo 
económico para sus opcracióncs. 

En el plano académico, se revisaron 
los planes de estudio de las instituciones 
superiores y se empleo en fonna gradual 
el sistema de cursos semestrales, a la cual 
se aunó el sistema de creditos. Se llevaron 
a cabo tareas para la formación de maes
tros a través de convenios UNESC0-
1.P.N.~ también se llego a un acuerdo entre 
el Instituto Politécnico Nacional y la Uni
versidad de los Angeles, California 
(UCLA-1.P.N.), iniciando en 1966 y otor
gando los grados de Macstria y Doctorado 
en matemáticas, ingeniería, ingeniería nu
clear, flsica y ciencias de los alimentos. 
Otro acto para su buen desempeño fue la 
instalación de circuito cerrado de tele
visión en algunos planteles. 

En materia de enseñanza técnica se 
implantó en el nivel primario el sistema de 
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aprender haciendo, que consiste en per
suadir al niño tempranamente de que el 
trabajo está regido por la inteligencia, para 
la satisfacción de las necesidades hu
manas. Aprender produciendo fue el 
método que se adopto para las escuelas 
secundarias y técnicas del nivel medio, la 
diferencia entre ambos métodos consistía 
en que el primero promueve las habili
dades de hacer y el segundo añade el con
cepto de utilidad a esos quehaceres. Su 
aplicación fue mas estricta en escuelas tec
nológicas, industriales, agropecuarias, 
comerciales y de artesanías. 

Los centros de capacitación para el 
trabajo, paulatinamente se transfom1aron 
en Escuelas Tecnológicas Agropecuarias 
y para aumentar la eficiencia con que se 
imparten las actividades tecnológicas en 
las diversas escuelas de segunda en
señanza se creó la Escuela Nacional de 
Maestros de Capacitación para el Trabajo 
Industrial en la Ciudad de México y dos 
escuetas del mismo tipo para el trabajo 
Agropecuario en Roque, Guanajuato y To
mallán, Tamaulipas. Se creó en Guadala
jara el Centro Regional de Enseñanza 
Técnica Industrial (CERETI), y en México 
D.F., a su vez se creó el Centro México
Alemán proconvenio pactado el 18 de 
noviembre de 1966. 



Aun siendo Echevenia precandidato 
a la presidencia, se reúne con la comunidad 
politécnica para puntualizar conceptos 
dignos de mencionar. 

·Es común que los países en desa
rrollo importen tecnologías avanzadas. Se 
calcula un 25% de incremento en el pro
ducto interno bruto atribuible al desarrollo 
tecnológico; sin embargo, se encuentra le
jos el día que se pueda ser un país con 
capacidad tecnológica propia. Es impor
tante la coordinación de esfuerzos en ma
terias de investigación, pues mientras 
Estados Unidos dedica 3.10% de su pro
ducto nacional bruto a la investigación y 
la ex Unión Sovietica el 2.50%, México 
apenas invierte el O. 7% en este renglón tan 
importante para acelerar el desarrollo tec
nológico. 

Al tomar posesión como presidente, 

Luis Echeverria Alvarez nombró como 
Secretario de Educación Pública a Víctor 
Bravo Ahuja, que ocupó por 9 a~os la 
Subsecretaria de Educación Técnica y Su
peñor. 

Para 1971 se propuso la Reforma 
Educativa, que abarca todos los niveles y 
permite revisar y actualizar todos los 
métodos y procedimientos del Sistema 
Educativo Nacional. 
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Como resultado se considera que el 
servicio social sea parte integral de los 
programas educativos a nivel medio supe
rior y posgrados. 

La Asociación Nacional de Univer
sidades e Institutos de Ense~anz.a Superior 
(ANUlES) y como resultado de los acuer
dos entre este organismo con relación a la 
educación media superior, en abril de 
1971, la Universidad Nacional Autónoma 
de México y el Instituto Politécnico Na
cional decidieron In reestructuración de 
este ciclo y la UNAM planteó la creación 
del Colegio de Ciencias y Humanidades, y 
el Politécnico anunció la creación de los 
centros de Estudios Científicos y Tec
nológicos que inician labores en 1971. 

Los aires innovadores tocan los 
niveles superiores, el Centro de Investi
gación y Estudios Avanzados (CIEA), es 
donde se realiz.in la mayor parte de las 
investigaciones de este índole (l.P.N.). 

Otra acción del gobierno de 
Echeverria en el orden tecnológico en 
general fue In creación del Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnologia, cuya fun
ción era Ja de coordinar la investigación 
cientlfica mexicana y optimizar una tec
nología propia para aligerar la carga de In 
importación de tecnologla. 



Como era de esperarse, la Secretaría 
de Educación Pública se reestructuró 

creando cuatro nuevas subsecretarías, a 

saber: 

• La Subsecretaría de Planeación y 
Coordinación Educativa. 

• La Subsecretaria de Educación Me
dia, Técnica y Superior. 

• La Subsecretaria de Cultura Popu
lar y Educación Extraescolar. 

• La Subsecretaria de Educación Pri
maria y Nonnal. 

La segunda subsecretaria es la de 

mayor interés para el gobierno en tumo. 

En diciembre de 1976, López Por

tillo inicia su administración haciendo 
público, con un sentido patriótico y soli

dario, un llamado a la "Alianza para la 

Producción" con el propósito de solu

cionar los problemas criticas entre los que 

destacan el fenómeno de la inflación. 

Femando Solana, Secretario de Edu

cación Pública, ha propiciado una estrecho 
vinculación entre et sector educativo y el 

aparato productivo. 

Si el soporte efectivo de la produc

ción es la educación y ha sido en la educa

ción tecnológica en donde se han reflejado 

de manera más palpable las acciones 

gubernamentales. Para aplicar con efec

tividad estas medidas de transformación la 
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Subsecretaria de Educación Media Téc

nica y Superior en Subsecretaria de Edu

cación e Investigación Tecnológicas. 

El sei\or Secretario, dispuso dele
gados generales de la propia Secretaria en 

cada una de las entidades federativas como 

medida de desconcentración, consecuen

cia de la rcfonna administrativa. 

Por decreto del J l de septiembre de 

1978, se dispuso la segregación de todas 

las escuelas de nivel medio básico de la 

Dirección General de Educación Tec

nológica Industrial, agrupándolas en la 

nueva Dirección General de Educación 

Secundaria Técnica. 

Con estas medidas se ha logrado una 

clara desconcentración. 

Bajo el control de la Dirección Ge· 

neral de Educación Tecnológica Industrial 

permanecieron los centros de Estudios 

Cientificos y Tecnológicos (CECYT), de 

carácter propedéutico y de adiestramiento, 

y los Centros de Estudios Tecnológicos 
(CET) de can\cter terminal. 

El gobierno Federal decide planifi

car el desarrollo industrial por medio del 

Plan Nacional de Desarrollo Industrial, 

con objetivos precisos y a plazos perento

rios, hace que el sector educativo responda 



a este planteamiento, dando como resul

tado 1a diversificación de las especiali

dades que actualmente maneja. tales como 

las de la industria del petróleo y de la 
petroquimica nunca antes contempladas 

en el sistema de educación media superior. 

Una manifestación más del interés 

por la educación tecnológica del régimen 
de López Ponillo y del Secretario Fer
nando Solana, la encontramos en la 

creación del Colegio Nacional de Educa
ción Profesional Técnica, organismo 

descentralizado con personaJidad jurídica 

y patrimonio propio que constituye la 

respuesta del Estado mexicano a tas ne

cesidades educativas de este nivel. El 

CONALEP tiene como objetivo el cum

plimiento del desarrollo nacional median
te la capacitación de personal calificado a 
nivel postsecundaria que demanda el 

sistema productivo del pals. 

Las acciones del régimen del presi

dente López Portillo no han dejado de lado 
al Instituto Politécnico Nacional, ya que a 

través de un fuerte apoyo presupuestario, 

Op.Cit. Pág. 97 

Op.Cit. Pág. 98 

Op.Cit. Pág. 98. 
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se da la posibilidad de lograr en todas sus 
actividades, progresos que se advierten dfa 

a dla. 

Fernando Solana Secretario de Edu

cación, expuso los programas y metas del 

sector educativo en la Reunión de la 

Republica celebrada en Acapulco, de los 5 
objetivos fundamentales señalados por el 
Secretario Solana. el número 2 indica 

"Vincular la educación terminal con el 

sistema productivo de bienes y servicios, 

social y nacionalmente necesarios" .(5) 

El objetivo número 4 se refiere a la: 

"Coordinación y racionalización delaedu. 

caci6n superior''(6), el objetivo número S 

insiste en el: ''fomento de la educación 

terminal de nivel medio superior".(7) 

Al asumir el poder para regir los 

destinos de este país, Miguel de la Madrid 
manifestó que las acciones que correspon

den a los programas educativos fueron 

planeados por dos administraciones, am

bos programas respondían a los postulados 

del Anículo 3°. Constitucional. La poli ti ca 



educativa se inscribe un proceso continuo 

de doctrinas y acciones encaminadas a la 

formación del mexicano. las directrices 
esenciales siempre se han presentado y se 

sintetizan asl: desarrollar en fonna ar

mónica todas las facultades del ser hu

mano, fomentar el amor a la patria y la 

conciencia de solidaridad, y poner la edu

cación al alcance del pueblo. 

La interrelación de estas directrices 

constitucionales, los planteamientos deri

vados de las reuniones y foros de consulta 

popular y principios fundamentales de go

bierno del C. Presidente y el Secretario de 

Educación, han sintetizado sus res

ponsabilidades para su periodo 1983-

1988, en 3 propósitos esenciales. 

- Promover el desarrollo integral del 

individuo y de la sociedad mexicana. 

-Ampliar, para todos los mexicanos 

las oportunidades de acceso a la educa

ción, la cultura, el deporte y la recreación. 

- Mejorar la prestación de los servi

cios correspondientes. 

Al expresaren el Articulo3°. consti

tucional la naturaleza y los contenidos de 

la educación, hace referencia a su proceso 

mismo y establece el tipo de valores, acti

tudes, conocimientos y habilidades que 
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deben propiciarse en el educativo para que 

se integre a la sociedad como individuo 

productivo y contribuya al desarrollo de Ja 
nación. Por ello, todas las acciones que se 

emprenden en la búsqueda del desarrollo 

integral del individuo se cifra en la educa

ción para la libertad. 

Una medida o acción para descen

tralizar los servicios educativos fue la re

sucl ta el 8 de agosto de 1983, que 
comprenden los niveles de educación 

básica y nonnal, efectuadas confonne a las 

modalidades de cada entidad federativa 

respecto del orden juridico, pedagógico, 

laboral, administrativo y financiero. 

El sistema de educación tecnológico 

ofrece los servicios medio superior biva

lente, medio superior terminal y superior. 
abarcando las áreas industrial y se servi

cios, agropecuaria forestal y de ciencias 

del mar. Estos servicios educativos se im

parten en los Centros de Bachillerato Tec

nológico Industrial (CBTI), Tecnológico 

Agropecuario (CBTA) y Tecnológico del 

Mar (CETMAR). También se brindan en 

algunos intitutos tecnológicos de nivel su

perior y en el Instituto Politécnico Na
cional (1.P.N.). 

La educación superior corre a cargo 

de los Centros de Estudios Tecnológicos 



(CET), el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP). 

Durante el régimen, se crearon 11 

planteles del CONALEP en el área metro

politana de la Ciudad de México, en los 

estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Vc

racruz y Yucatán. Por su parte, el CO

NALEP ha actualizado 192 planes de es

tudios y 8000 programas educativos, se 

crearon 12 nuevas carreras que en suma 

dan la cantidad de 105. 

En 1983 se inició la adecuación de 

planes de estudio del modelo CIJTIS al 

modelo CIJTI para mejorar la calidad de 

este último. Se impartieron cursos de ca

pacitación y superación de recursos huma
nos en el área de sistematización del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, tecno

pcdagogía, tecnología educativa, capaci

tación directiva, actualización de 

contenidos programáticos y desarrollo 

sccrctarial, además se dieron becas para 

realizar estudios en otras instituciones del 
país y el extranjero. 

Como servicio de apoyo se finnaron 

4 convenios con Grecia, Italia, Nicaragua. 

Portugal, relativos a programas de coope

ración educativa y cultural. Quedó suscrito 

un programa científico y técnico con 

Cuba; se finnó con el gobierno de España 
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el acuerdo de reconocimiento de validez 

de estudios, certificados, títulos, diplomas 

y grados. 

Pero como particular importancia 

reviste la inadecuada articulación de la 

enseñanza tecnológica con la actividad 

productiva y la insuficiente coordinación 

con el sistema universitario, de ahí la im

portancia de impulsar la educación tec

nológica, en base a los siguientes puntos: 

"-Revisar a fondo Ja estructura ac

tual del sistema y las interrelaciones de sus 

componentes, y sus vínculos con los sec

tores externos, beneficiarios directos de 

sus actividades. 

-Dar apoyo a la fomrnción de los 

grupos académicos dedicados a la investi

gación y al desarrollo tecnológico en 

aquellas áreas que conduzcan a un mejor 

aprovechamiento de nuestros recursos 

naturales, a la sustitución de materiales e 

instrnmentos de importación, a la produc

ción y conservación de alimentos, al me

joramiento de la salud, al impulso de las 

comunicaciones, al aprovechamiento de 

las fuentes convencionales y no conven

cionales de energía y al desarrollo de la 

petroquimica y la metalurgia en todos sus 

aspectos. 



- Integrar verticalmente las escuelas 

tecnológicas para disenar equipamiento y 
partes de repuestos para talleres y labora

torios que permitan sustituir importad~ 

nes y racionalizar el uso de los recursos. 

- Continuar con el programa de 

seguimiento de los egresados de los 
niveles medio superior, superior y pos

grado, con el propósito de adecuar la cu

nicula a las necesidades nacionales, re
gionales y el aparato productivo" (8) 

Y con el fin de dar cumplimiento a 

la fracción U del Articulo 3°. Consti

tucional, que nonna la educación impar

tida por los particulares, la Secretaria de 

Educación Pública concedió 131 autori

zaciones para impartir educación primaria, 
secundaria en las modalidades general y 

técnica. 

Lo que respecta al gobierno de Car

los Salinas de Gortari, y dentro de su orden 
de ideas nos dice: la educación moderna a 

la que se nspira exige revisar Jos métodos 

de enseñanza-aprendiz.aje, los sistemas y 
recursos pedagógicos pertinentes para 
cada nivel educativo, y adaptarlos a las 

diferencias culturales de cada región. Se 

trata de encontrar los mecanismos educa-

tivos para hacer útil y efectiva la educa

ción. 

Se pretende un Sistema Educativo 

Nacional integrado, firme en las bases na

cionales y flexible a la riqueza cultural de 

las regiones; fluido entre las distintas par

tes y abierto, sin duda, entre los diferentes 

niveles. Se busca también una estrecha 

vinculación a las metas nacionales. "El 
modelo educativo consta de cuatro com

ponentes: el Filosófico el Teórico, el 

Político y el proceso prácúco-educativo. 

El componente filosófico se nutre 

del Artículo 3°. Constitucional y de el 

toma, entre otros principios, la obligato

riedad y gratuidad de la educación pri

maria. El componente teórico concibe a la 
educación como un esquema, en el cual las 

relaciones con el entorno, con los demás y 
consigo mismo constituye el (QUE), y los 

métodos, valores y lenguajes el (COMO). 

El tercer componente es la fusión de 

los dos anteriores y conJleva Ja revisión y 
reelaboración a fondo de la naturaleza y 

contenido de la educación. 

EJ cuarto y último componente del 

nuevo modelo educativo es el proceso y 

8 De Ja Madrid Hurtado, Miguel. "Primer Informe de Labores 82-83", Pág. 19 
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práctica educativos en la escuela y en la 

sociedad."(9) 

En materia de capacitación fonnal 

para el trabajo, es indispensable que los 
mexicanos impulsemos procesos vi
gorosos de investigación científica y tec
nológica que permita participar en esta 

auténtica revolución contemporánea. 

El universo de la educación tec

nológica que todavía no ofrece las opor

tunidades de empleo y remuneración que 
requieren sus egresados. Es dificil deter

minar con certeza si este tipo de educación 
es de carácter terminal o representa una 

etapa intennedia. La modernidad exige 

que la educacción tenninal haga un replan
teamiento de sus objetivoJ y establezca un 

proceso de educación continua, para que 

sus egresados tengan la posibilidad de 

proseguir sus estudios, con la revalidación 
correspondiente o incorporarse al trabajo 

productivo. 

Para estrechar aun más los lazos en
tre la unidad productiva y la educación, 

esta ú1tima deberá asegurar la incorpo

ración del egresado al mercado de trabajo. 

Alumnos del CONALEP presentaron su 

servicio social en diferentes empresas. 

Con la creación de microcmpresas 

se pennitirá una mejor fonnación, para 

que los profesionales técnicos puedan 

abrir su propio negocio. El apoyo 

económico se canaliza a través de créditos 

que Nacional Financiera proporciona. 

siendo esta una forma de garantía de em

pleo y ocupación para los egresados de los 

intitutos tecnológicos. "El Sistema de 

Apoyo para la Integración de Microempre

sas ( SAPIME ) fue creado por el CO

NALEP".(10), el cual ofrece a los 

interesados los elementos académicos y 

técnicos indispensables para crear sus 

propias unidades fabriles o de dis

tribución, apoyando asi el autocmpleo. 

Al ratificar el compromiso de apoyar 

al Instituo Politécnico Nacional, a sus in

vestigadores, maestros, estudiantes y tra
bajadores, la Secretaría de Educación 

Pública ha implantado también en la edu

cación media superior y superior tec

nológica el programa microSEP. "El 

programa microSEP pretende familiarizar 

a los docentes y alumnos en la utilización 

Salinas de Gortnri, Carlos. "Informe de Labore! 90-91 ",Pág. 20 

10 Gaceta CONALEP No. 84, julio de 1988, Pag. 6 
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de la computadora como auxiliar didáctico 
del proceso de enseñanza-aprendi
zaje".(11) 

El conocimiento técnico debe ser 
utilizado para conducir. en una forma 

sólida, a una especialización razonable, 
para asumir la conexión creciente entre los 
diversas ramas del conocimiento, para 
buscar una coordinación socialmente prcr 
ductiva de ciencia, tecnologla, imagi
nación y creatividad. 

Con el fin de promover e incremen
tar las actividades de cooperación e inter
cambio científico, educativo, cultural, 
técnico y artístico con otros países y orga
nismos internacionales, durante el período 
del que se informa, se renovaron los pro-
gramas bilaterales y multilaterales existen
tes, suscribió nuevos y estuvo presente en 
varias reuniones internacionales. 

Por lo que respecta al programa de 
cooperación científico-técnica, se logró la 
firma del convenio de "Cooperación 
Académica Interinstitucional". entre el 
Colegio Nacional de Educación Pro

fesional Técnica (CONALEP) y El Paso 
Community College de el Paso Texas, 
E.U.A. 

Grandes han sido los esfuerzos de 
las adminisb'aciones contemporáneas para 

lograr avances en materia educativa, 

especlficamente en educación tecnológica 

para poder caminar al ritmo de la indus

trialización que los tiempos demandan. 

11 Salinas de Gortari,Carlos. ºInforme de Labores 91-9211
, Pág. 30 
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1.2. MICROINDUSTRIA 

Una de las razones que dieron origen 
al movimiento independiente en México, 
es el estado moral y político de la 
población del virreinato de Nueva Espaila 
a fines del siglo XVIII, Don Manuel Abad 
Y equipo describe en su ((Repre
sentación))~ ... "La Nueva España se com
ponla con corta diferencia de cuatro 
millones y medio de habitantes que se 
pueden dividir en tres clases; españoles, 
indios y castas. Los españoles com

prendian un décimo del total de la 
población y ellos solos tienen casi toda la 
propiedad y riqueza del reino. Las otras 
dos clases, que comprenden los nueve 
décimos, se pueden dividir en dos tercios, 
los dos de castas y uno de indios 
puros ... (estas clases) se hallan en el mayor 
abatimiento y degradación. El color, la 
ignorancia y la miseria de los indios los 
coloca a una distancia infinita de un 
espailol".(12) 

Durante los primeros diez años de la 
nueva vida de independencia se vivió una 
severa crisis, carencia de capitales, los in
ver:sionistas extranjeros contribuyeron a la 

descapitalización del país con la migración 
de capitales españoles, después de la 
guerra de independencia. 

Al consumarse el movimiento li
beral no se tenía ni la más remota idea en 
nuestro país de la maquinaria moderna; 
hasta 1831 México realizaría esfuerzos por 
transfonnar y modernizar su técnica de 
producción primordialmente Ja textil, con 
la finalidad de sentar las bases de la indus
trialización en el nuevo país inde
pendiente. 

Como obstáculo a enfrentar por Ja 
industria era la falta de maquinaria que se 
producía en el extranjero y ésto contribuia 
a la salida de divisas por su adquisición. 
Al conocer los hechos se propuso por Este
ban de Antuílano que se fomentara el es
tablecimiento de fábricas de construcción 
de instrumentos modernos y la explo
tación del fierro, por contemplar que era el 
pilar de la industria. 

También era preciso solucionar la 
repercusión negativa de la mano de obra 
que no era suficiente en número y calidad~ 
Antunano en su folleto con titulo Pen
samiento para la Generación Industrial de 

12 Cue Cánovas, Agustín. "Historia Social y Económica de Mbico 1521-1854". 
México 1977, Pág. 211 
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México, que se editó en 1837, hace men

ción de 17 puntos de carácter económico. 

Lucas Alarnán crela que el asumir 

una politica como la propuesta, por sí sola 
no apoyarla a la industria, porque era ne

cesario una buena capitalización y maqui
naria adecuada. La industria que se debe 

fomentar es la que produzca los artículos 

de mayor adquisición, que sea de fácil 

establecimiento ... tejidos baratos de al

godón, lino y lana, necesarios para vestir a 
In clase más desprotegida ... dando facili

dad a los capitaJes nacionales y extranjeros 
para la implantación de fábricas que pro

duzcan artículos con precios moderados; 

los artículos de lujo deberán de esperar y 
no tratar de rivalizar con naciones que 

tienen infraestructura de la que nosotros 

carecemos. 

Otro de los intentos de industrializar 

se presentó de esta forma: cuando en 1828 
se formó una compañia representada por 

JoséMa. Godoy, GuillermoDollnry Jorge 

Winterton, que sugieren al gobierno Mexi
cano se les permita importar telas de al

godón que estaban prohibidas por el 

arancel; a cambio de esta distribución, 

garantizaban que se incrementaría de una 

manera sensible los ingresos por concepto 
de impuestos, además la empresa ofrecía 

instalar más de 1000 telares en la 

República, 900 en el Distrito Federal, 50 
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en Colima y el faltante donde el gobierno 

lo designe. Dicha petición fue rechazada 

por considerarse como una forma de pau

perización de los trabajadores textiles ya 

que no tendrían oportunidad de vender sus 

productos, y también por la reacción en 
contra del decreto de 22 de mayo de 1829 

sobre la importación de textiles extran

jeros. 

A través de la Ley del 6 de abril de 

1830 y con Bustamentc en el poder, se 

propuso impulsar el progreso tecnológico 

introduciendo nuevos sistemas de trans

formación fabril con respaldo del Estado, 

eu particular a la industria de hilados y 
tejidos, después de esta ley se de envióolra 

propuesta que proponía la creación del 

Banco de Avío. 

Los objetivos a cumplir por el Banco 

eran muy claros y precisos: impulsar a 

empresarios y al capital privado que se 

dedique a la industria, y para este acto se 

les proporcionaría capital y equipo a pa

gar, el primero con reditos de una tasa de 

5% anual y el segundo a precio de costo. 

El Banco del A vio arrastraba defec

tos estructurales que con el tiempo se en

cargaría de destruirlo, ya que el futuro de 

esta institución dependía de la capacidad 

de la ideologla de sólo una persona que 

ocupaba el puesto de "Secretario de Re-



laciones". Bien, el Banco se encargó de 

asistir y proteger las industrias como la 

textil, papel, la explotación de la cera y 

miel de abeja, la del fierro, de esta última 

porque se obtendrla la materia prima para 

Ja fabricación de maquinaria, que en su 

mayorla eran importadas. 

Durante los 12 años de vida (1830-

1842) del Banco del Avio se llegó a dis

poner de poco más de 456 mil pesos, ya 

que debido a grandes presiones económi

cas del gobierno, los fondos se desviaron 

para la actividad militar. 

A pesar de los tropiezos a que se 

enfrentaron. no es considerado como fra

caso lo acontecido al Banco, ya que de las 

14 empresas financiadas y distribuidas en 

varias poblaciones (Tlanepantla, México, 

Puebla, Tlaxcala, Celaya, Querétaro, San 

Luis Potosi, Morelia, Chihuahua, etc.),. 

éstas fueron una valiosa experiencia que 

pudo aprovecharse una vez solucionados 

los males que aquejaron al país durante 

más de la mitad del siglo pasado. 

Antonio López de Santa Ana, quien 

decretó el 23 de septiembre de 1842 la 
clausura el Banco de Avlo y cesando de 

sus funciones a la Junta Directiva del 

mismo, da fin a dicha institución. 
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Con el fin de impulsar a la industria 

del país, se dio pie a la creación de la 

Dirección General de Industria allá por el 

2 de diciembre de 1842, organismo encar

gado de info[lJ1ar todo sobre el quehacer 

industrial, las razones de su decadencia asl 

como las medidas p~ra su adelanto. 

La Dirección General de Industria 

retoma y continúa las funciones del Banco 

del Avío y prestó especial servicio al in

dustrial mexicano; su transitar en la activi

dad para la que fue creada se puede 

catalogar como un debut y despedida, de

bido a falta de recursos ya que el presu

puesto atravesaba ciertas penalidades. 

Un estudio realizado en I 979 por 

Frederick Shaw acerca de los artesanos 

durante In primera mitad del siglo XIX, se 

sabe que de la población censada en Ja 

Ciudad de México en 1849, el 38% está 

constituida por artesanos, de los cuales 

700/o eran zapateros, sastres, carpinteros, 

albai\iles, panaderos, tejedores, pintores e 

impresores, Ja mayorfa eran jornaleros que 

se iniciaban en el oficio como aprendices 

y que resalta que existian tres tipos de 

artesanos: los que iniciaron sus propios 

talleres (pequeftos). los que se convertían 

en "rinconeros" (por laborar en las esqui

nas de las calles) o los que dependieron del 

trabajo encargado por los comerciantes o 

los talleres públicos. 



EJ estancamiento, de ese necesitado 
crecimiento productivo estaba estre
chamente relacionado a factores políticos 
y económicos. Fue un periodo de profun
das luchas internas en el afán de construir 
a la joven nación y la búsqueda del ejer
cicio del poder y control del Estado. Tan 
sóloenlos40añosquevande 1821a1861 
se dieron poco más de 56 gobiernos dife
rentes. 

Pero hay que mencionar lo más res
catable de la industria en ese periodo. 

La agrícola que era constituida por 
maíz, frijol y chile. En escaJa menor se 
cultivó el trigo, cebada, arroz, papa, haba, 
garbanzo, chícharo, arvenjón, lentcja, ma
guey, nopal, caña de azúcar, cacao, café, 
algodón, tabaco, pimienta, anls, vainilla, 
zarzaparrilla, Ja gran variedad de frutas y 
hortalizas. El azúcar que después del maíz 
era una fuente de riqueza en tiempo de la 
colonia, se pudo encaminar a la expor
tación, pero al cesár esa demanda muchas 
tierras se dedicaron a cultivar otros pro
ductos; sólo las empresas a gran escala 
pudieron resistir el embale y se dedicaron 
a abastecer el mercado interno, otro sector 
más pequeño se dedicó a Ja creación de 
mieles y piloncillos. Por si fuera poco se 
presenta una baja en los precios que afectó 
al compararlo con Jos impuestos tan altos 
que pagaban,y que hablar de Ja técnica que 
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empleaban, eran todavia obsoleta; los 
trapiches que segulan siendo de madera y 
movidos por mulas o bueyes, los alam
biques eran muy malos. Hasta la segunda 
mitad del siglo XIX se vislumbraba una 
actualización con la maquinaria de vapor 
introducida a Jos centros más importantes 
locaJizados en Veracruz, Tabasco. Yu

catán, México, Guerrero, Michoacán, Ja
lisco. 

Otra fuente de trabajo fue la del 
tabaco, que por las cargas fiscales se le 
relegó y creó un estancamiento, además 
impedlan el libre cultivo de la materia 
prima. Un decrelo manifestado en 1832 

aclarabt1 que el cultivo de tabaco sólo lo 
podía realizar el gobierno, pero para 1856 
se declara libre el cultivo de tabaco en toda 
la República. 

Debido a Ja dispo:;ición natural de 
cada terreno se dieron y especializaron las 
actividades como el café, que habla 
cmeado gran expectativa por sus grandes 
posibilidade~ de explotación y se cultivó 
en Colima, el sur de Jalisco, en los distritos 
de Villa Alta y Choapan de Oaxaca, en 
Uruapan, Michoacán y Coatcpec Ve
mcruz. Al henequén, producto que se cul
tivó en Yucatán, se le dió gran importancia 
ya que el cultivo de este producto se acc· 
Jera a partir de 1830 cuando comerciantes 
y hacendados yucatecos cifraron sus espe-



ronzas en exportar la fibra a grandes fábri
cas de jarcias y tejidos que se estaban 
implantando en Estados Unidos, 
Ingláterra y Francia. La exponación de 
este producto estaba siendo acaparada por 
los comerciantes de Nueva York y la de
pendencia con este mercado se dejó sentir 
al darse una baja considerable de las ex
portaciones y los precios de las fibras, 
debido a huelgas realizadas en fábricas de 
esta ciudad. Este tipo de crisis obligó a los 
yucatecos a buscar nuevos horizontes que 
fueron los europeos y a la creación de 
fábricas de jarcias. Las zonas de explo
tación del producto son Tabasco, sur de 
Veracruz, Chiapas, Campeche y Oaxaca, 
de donde se exportaban además, el cedro, 
la caoba y el palo de tinte. 

Durante este periodo la industria 
textil es la principal y por tal motivo am
pliamente estimulada, en algunas ocasio
nes se sometió a la competencia extranjera 
que dificultaba su desenvolvimiento. 

La industria mexicana en este ramo 
empleaba métodos eficientes y la maqui
naria era de lo más moderna y adecuada; 
desde los directores a los obreros tenían el 
conocimiento necesario, muestra de ello 
era que la producción se colocaba entre las 
mayores del mundo. 

25 

Al hablar de Ja minería estaremos 
mencionando a la actividad más impar· 
tante en la economía mexicana del siglo 
XIX. 

El valor de lo extraído distaba por 
mucho a la actividad agricola, la diferencia 
era que su producto estaba destinado a la 
exportación. 

En razón de la carestía y las diticul~ 
tades del transporte, sólo los metales pre
ciosos eran extraídos y beneficiados por su 
alto valor en comparación con su peso. 
Con relación a la minería se encuentra Ja 
Casa de Moneda de la Ciudad de México 
y se fundaron tambien entre los años 181 O 

y 1821, las de Sombrerete y Zacatecas, 
todas las casas estaban arrendadas a con· 
tratistas que las explotaron bajo convenio, 
hecho que perduró hasta 1892, cuando el 
gobierno rescató los contratos otorgados e 
iniciando su actividad 

Por la misma escasez de oro y plata. 
la insuficiente utilidad redituada, el gcr 
biemo se dió a la tarea de acuñar monedas 
de cobre y en un decreto se giraron instruc~ 
cienes para sustituir la moneda de cobre 
del gobierno español, sin que lo pareciera 
el giro mecánico y mercantil a1 acuñar 
monedas cuya liga fuese de cobre y zinc, 
mezcla a cuyó metal tiene el nombre de 
calamina. 



En los años posteriores, la acuñación 

disminuyó en fonna insignificante para 

inciardc 1874-1875 un repunte. 

La fabricación de papel logró una 

capacidad a medias gracias a los estímulos 

de que fue objeto. La primera fábrica que 

se fundó, corrió por cuenta de Manuel 

Zozaya Bemudez, de Estados Unidos in

trodujo a México la maquinaria ubicé.n

dola en Tizapan cerca de San Angel; a 

pesar de la tremenda maquinaria adquirida 
para su tiempo, era frenada por la materia 

prima que en la mayor parte de la veces 

tuvo que ser importada de Jos Estados 

Unidos. 

El papel que se empleaba en México 

era insuficiente para absorber una buena 

parte de la producción a pesar de su precio 

tan bajo con relación al importado. Ya por 

el año de 1840 el gobierno detcnninó que 

la papelería utilizada en el Servicio 

Público Federal deberla ser elaborado en 

Ja nación para estimulo de esta industria 

mexicana. 

En este periodo independiente, la 

industria afronta una gran variedad de di
ficultades, no permitiendo que se hicieran 

notar otras actividades como la del calzado 

que también contó con grandes cualidades. 

Y que decir de los trabajos de imprenta y 

encuadernación, la fabricación de carrua-
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jes y muebles, herrerías, latonerias y ho

jalaterias, amén de la plateria y oñebreria. 

El aceite cobraba buena importancia pues 
se dieron 24 molinos en la Ciudad de 

México y 12 o 15 distribuidos en los 

Estados de México, Guanajuato, Aguas

caiientes, Puebla y Guerrero. El vidrio 

para operar contaba con 5 fábricas de Loza 

en Puebla y Cuernavaca, obteniendo una 

excelente calidad. 

El jabón se fabricaba en Monterrey, 

Veracruz, Oaxaca, Sonora y Jalisco. 

Fue en 1884 cuando el pais, después 

de haber atravesado varias décadas de 

inestabilidad politica, social y económica 

que se dio a partir de la Independencia, la 

industria no pudo superar ese rezago que 

propició la lucha de emancipación, a pesar 

de los abundantes recursos que trataron de 
revitalizarla, y de la introducción de 

maquinaria como la de vapor que permitió 

un mejor método de beneficio. 

La industria nacional logró un pre

cario desarrollo pese a los afanes de los 

distintos gobiernos, la más rescatable fue 
la de hilados y tejidos de algodón pero su 

existencia iba de la mano de infinidad de 

obstáculos: transportres inadecuados, 

obreros impreparados, excesivos im

puestos, falta de capitales para mejorar el 

equipo y aumentar la productividad. 



Es así como se perfila para ocupar el 
gobierno Porfirio Dlaz con una filosofia 
tralda de Europa, cuya tesis tiene y 
sostiene las siguientes premisas: primero, 
la historia de México es un caos por lo que 
es urgente establecer el orden social, el 
primer paso que el régimen porfirista dio 
para consolidar la paz, fue sometiendo a 
los elementos perturbadores como lo eran 
con su actitud subversiva el ejercito, clero 
y burocracia, los cuales mediante diferen
tes métodos, se convierten en instrumentos 
al servicio del gobierno~ segundo, el motor 
de la vida social lleva hacia el progreso, 
pero para un pueblo atrasado es indispen
sable un gobierno fuerte, tal como el del 
General Díaz, que se díó a lo largo de 30 
años; tercero, si para los liberales el valor 
supremo es la libertad, para Don Porfirio 
era et orden; cuarto, la idea de progreso 
está en la base de la concepción 
econ6mica, política y moraJ impuesta por 
el Porfirismo; quinto, la propiedad no 

puede ser objeto de perturbación y anar

quía, pero tiene una función social como 
es Ja de producir riqueza; sexto, un go
bierno con mano finne puede y debe re
primir la anarquía, así mismo es el 
encargado de crear el ambiente propicio 
para el desarrollo industrial. 

Después dela paz. el gobierno se dió 

a la tarea de mejorarlas comunicaciones y 
el transporte aplicándose en la construc-
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ción de líneas férreas y el acondi
cionamiento de los puertos marítimos que 
servirán de terminal para el ferrocarril. 

La carcateristica de mayor interés 
para la economla mexicana durante el 
periodo del General Diaz, está el cre
cimiento de sus diferentes sectores: pri

mario, manufacturero y de servicios. 

Gracias a ese crecimiento, las prin

cipales ciudades del país pudieron dar un 
mejor aprovechamiento a sus recursos, la 
unión que experimentaron las ciudades fa

voreció la producción y el intercambio. 
Los estados más favorecidos fueron los 
norteños (Durango, Saltillo, Chihuahua, 
Torreón}, pero hablaremos de los diferen
tes sectores y su proceder ante esta nueva 
condición que se experimentaba. 

La mineria, renació debido a un ex
cedente de la demanda interna de ciertos 
metales y la producción de novedosos 
procesos para el beneficio de los metales. 

La agricultura que llegó a tener ex
cedentes exportables, gracias al estímulo 
de productos y actividades como la he
nequenera, algodón, guayule y café. 

Muchas ventajas ofrecía la inversión 
industrial, abundancia de materias primas, 
mano de obra barata, transporte, una am· 



pliación de mercados, etc., es de resaltar y 

en fonna muy considerable la introduc
ción de la electricidad como fuerza motriz. 

ya que ofreció una modernización clara y 

notoria de la mineria, asi como la textil, 

cervecera, harinera, tabacalera, logrando 

abatir costos de producción gracias a la 

mecanización de gran parte de los 

procesos productivos. 

La industria eléctrica se manifiesta 

por vez primera en el área textil y del 

mismo modo en el estado de Guanajuato, 

las ventajas fueron muchas, debido a Ja 

reducción de energla utilizada para mover 

los husos y relares, el mejor empleo dado 

fue el alumbrado de ralleres logrando 

aumentar la jornada de trabajo y como 

consecuencia incrementando la produc

ción. 

Al paso del tiempo esle lipa de ener

gía se aplica a la mineria, donde como ya 

se dijo se sintieron sus ventajas, como 

fueron la rapidez y cosreabilidad del arras

tre de los minerales a1 desagile de minas, 

y para 1895 se principia la utilización de 

la electricidad en la fundición. 

Con el correr del tiempo se actuali

zan las empresas cuando utilizan la elec

tricidad, estas sociedades industriales 

fueron las del papel, los molinos, hari

neros, las fábricas de yute, Ja de sombre-
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ros, cerveza, explosivos, acero y muebles. 

A pesar de Ja demanda que iba en aumento, 
la oferta siempre sobrepasaba a la de

manda y podía ser vendida con gran facili
dad a particulares y comerciantes. 

Existla en 1899, 177 planlas fun

cionando y se clasificaban de esta fonna: 

3 eran hidroeléctricas y el resto eran de 

vapor, con la electrificación del transporte 

(tranvla) se le dió auge a esta naciente 

empresa. 

En el aílode !900había alrededor de 

8910 empleados en la industria eléctrica, 

para finales del Porfiriato aumentaron a 

10553 de los cuales 16 eran mujeres. 

Cuando principió esta industria la 

hegemonía no la compartfa el capital 

mexicano, más los últimos diez años de 

esta etapa la inversión exlanjera superó a 

la nacional principalmente por la presión 

de empresas inglesas y americanas; tal 

fuerza imprimieron que en t 91 O los em

presarios mexicanos solo inverticron en 

poblaciones aisladas sin interés para el 

capital extranjero. 

La actividad siderúrgica se inicia por 

1900, Ja producción nacional que se acu

mulo (fierro)enrre 1901y1907, fue de 141 

millones de roneladas, el 5 de mayo de este 

mismo año se crea la Compañia Fundidora 



de Fierro y Acero de Monterrey can el 

objeto de elaborar gran variedad de pro

ductos de hierro y acero en barras, comer

ciales, estructuarales y rieles. La 

integración de los diferentes etapas pro
ductivas desde la extracción hasta el 

acabado de estructuras de acero. 

Fue en este mismo año que inicia 

operaciones la empresa conocida como 
11 Compaftia Consolidad, S.A." y contando 

con dos plantas una en Piedras Negras y la 

segunda en Coahuila, para aprovechar la 

cercania de las materias primas. Con 
menor importancia se dio la empresa 

Fundición de Arcos, existieron otras más 

pequeñas que la anterior enclavadas en los 

estados de Jalisco, Hidalgo y Durango. 

La industria del dulce manifiesta una 

solides en su desarrollo durante los últi

mos diez aBos del Porfiriato para 1894 se 

reprime por un bajo consumo interno, el 

menor mercado para su exportación y un 

sin fin de factores de carácter técnico. Los 

estados que figuraban como principales 

productores del dulce eran: Sin aloa. Marc

ios, Puebla y Veracruz. 

Tabaco. Para 1890 la actividad en

tró en un incremento, cuando se ve la 

desaparición de un gran nUmero de 

pequeñas manufactureras y el ser reem

plazadas por fábricas mecanizadas, con 
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altos rendimientos, en 1898-1899 había 

743 empresas y para 1910-1911 solo que

daban 35 J. 

En el Distrito Federal las princi

pales, y en menor importancia quedaban 
de esta fonna; Sínaloa, Puebla, Guana

juato y Veracruz. 

Textil. Industria que en constante 

crecimiento y de 125 fábricas establecidas 

se incrementó a 145 a través de consumo 

de la materia prima como el algodón se 

podía apreciar el avance de la industria, ya 

que pasó de 13 mil toneladas 1888-89 a 34 

mil toneladas en 1910-11. Durante la 

segunda mitad del siglo XIX las inversio. 

nes efectivas en la elaboración de hilados 

y tejidos proporcionaron más ingresos que 

cualquier otro ejercicio económico. 

La impresión de monedas, mediante 

un decreto el 13 de junio de 1895, se 

clausuran las casas de moneda de Chihua· 

hua, Oaxaca. Alamos, Guadalajara. San 

Luis Potosí, 1 lcrmosillo y Durango, en lo 

sucesivo la de México funcionaria como 

Dirección General. La acui'\ación en planta 

por ser cuantiosa In explotación nacional; 

fue muy abundante. 

Papel. Se inicia en fonna precaria 

por el año de 1840 y obteniene una rele

vancia hasta 1892, cuando la empresa San 



Rafael cuenta con la oportunidad de ser la 

primera empresa ya mecanizada y utilizó 
la pulpa de la madera como materia prima. 
esta organización producía cada año 20 

mil toneladas en su gran variedad de 
espacies y tipos. Para 1898 se adhieren a 

las fábricas del progreso industrial, la 
planta de Zavaleta y la agencia enclavada 

en Tlalmanalco, Estado de México. 

Pólvora. Fue una concesión otor

gada a G.L. Loope para la creación de dos 
plantas para la elaboración de pólvora, la 
primera en funcionar se locaJizaba en la 
capital. Todavía eran muy cuantiosas las 
cantidades importadas de explosivos, por 
lo que el gobierno en 1901, da otra con

cesión, esta vez a empresarios franceses 

que dan vida a la Compaftia Nacional 
Mexicana de Dinamita y Explosivos S.A. 
en el estado de Durango. Esta compan.ia 
con el tiempo monopolizó la fabricación 
de explosivos de alto poder, utilizados en 
la mineria y la milicia. 

Jabón. A estas alturas el jabón era 

fabricado con grasa de animales, poco a 
poco tomo más fuerza la utilización de 
grasas vegetales. 

La fábrica Industrial Jabonera de la 
Laguna S.A. se formó en 1892, gracias a 

la unión de las compañlas Jaboneras de 

Chihuahua y la Esperanza, en 1900 se creó 
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una nueva fábrica en Torreón, para elabo
rar y destilar glicerina. 

Los licores se elaboraban con base 
en la caña, maguey, uva y destilados de 

frutas y semillas; en 1897-98 existian un 
total de 1972 fábricas de tan singular 
liquido, de las cuales 1065 eran de caña; 

840 de maguey; 19 empicaban la uva; 3 el 

grano y 45 se encajaban dentro de varios 
tipos. 

Calzado. Esta rama industrial se 
limitaba a la manufactura familiar, arte
sanal y pequeñas fábricas: a principios del 
siglo XX empiezan a surgir las grandes y 

mo- demas empresns. 

En los inicios del Porfirismo, las 
inversiones extranjeras en México 
acendian a unos 110 millones de pesos, 
cantidad que a finales del régimen 
aumentó a 3400 millones de pesos. 

La industria extranjera establecida 
en nuestro pafs se hallaba situada comun
mcntc tejos de ta capital y era en número 
de 47 a razón de: españoles 25, franceses 
7, norteamericanos 7, británicos 3, ale

manes 2, italianos 2, belgas l. El capital 
fue insignificante pero aunado al extran
jero, hizo surgir algunas de las empresas 
mexicanas, como la siderúrgica. 



En 1910 el General Diaz se hizo 

reelegir presidente de México por sexta 

vez consecutiva. Casi treintaaiios de poder 
que iba en aumento, aunque poco reno

vado en hombres y sus métodos. Nadie 
parecia hacer frente al porfiriato, ni menos 
aún de sustituirlo. 

En el momento que habría de ser su 
última reelección, el General Díaz contaba 
con ochenta años de edad. Desde 1904 

surgio en la vida mexicana el problema de 
quién sustituirla al presidente, y tras 
hechos que ya conocemos sube al poder 

Francisco l. Madero. 

Con el incremento que experimentó 
la industria durante el Porfiriato, fue tan 
solo la base o principio de ésta; México 
todavfa era rural como con un 80 % y 50% 
estaba ligada directamente a los lati

fundios. 

Bajo gran número de conflictos so
ciales y políticos se fragua la caida de 

Diaz. El inicio dela revolución dio pie para 
cambios radicales entre el sector público y 
privado. Durante los primeros diez años de 
la revolución se experimentaron 
retrocesos en las ramas agrícolas y manu
factureras, sólo los enclaves mineros y 

petroleros quedaron fuera de los efectos de 
la fase armada. 
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Los gobiernos que sucedieron a 
estos hechos, por revolucionarios que 
fueran, tuvieron que atenderse con el capi
tal extranjero en cuyas manos se encon
traba el grueso de la economía nacional. 

Se aprecian ya m;is precisamente en 
el 33, cambios profundos en la organi
zación política y social de México; se 
origina una infraestructura básica en irri
gación, caminos, así como otras áreas; se 
expropian el petróleo y los ferrocarriles, se 
establece un sistema de financiamienm 
para el desarrollo, y se rccncamina lamen
talidad nacionalista de sus derechos ante 
los intereses foráneos. 

Debido a los cambios de este de
cenio, la economía de enclave o primario 
exportador no ofrece una vía de cre
cimiento a largo plazo. La economía mexi
cana conoció el principio la 
industrialización sustitutiva de impor
taciones, de exportador a semindustrial 
ante la gran depresión de los 30's y la 2a. 

Guerra Mundial. 

-Productos exportados corno plomo, 
zinc, petróleo, y derivados, cobre, plata, 
etc. reflejaban el carácter exportador de la 
economia del enclave minero. 

- El capital extranjero dominaba las 
ramas más dinámicas de la economia. 



Ya con la administración Cardenista 

se consolidó el modelo de sustitición de 

importaciones de tipo nacionalista y 
populista sin dependencia del extranjero. 

En lo económico, se acentuaba la 

disminución de la dependencia y en la 

promoción de industrias mexicanas 

pequei\as y medianas. Se nacionalizan fe

rrocarriles y la industria petrolera, el 

Estado desempeña el papel de promotor de 

la economía en fonna directa. Se crea Na

cional Financiera, el Banco de Comercio 

Exterior, surge la Comision Federal de 

Electricidad, etc, etc. 

En este decenio que comprendió a 

los gobiernos de Manuel A vil a Camacho 

y Miguel Alemán, cuyos ejecutivos agi

taban la bandera de la industralización, en 

sus respectivos periodos apoyando en 
forma creciente al sector manufacturero, 

utilizan mecanismos de acciones directas 

e indirectas, como lo son las leyes de fo
mento, que daban diversas exenciones y 
reducciones fiscales, ellas fueron Ja Ley de 

Industrias de Transformación y la Ley de 

Fomento de In~ustrias de Transformación; 

la primera confiere diversos beneficios fis

cales para las nuevas industrias que se 

asentaran, la segunda aplicó estos benefi

cios con relación al pcdodo por el cual eran 

elegibles las empresas; además clasificó a 

las industrias en varias categorías para im-
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portar la maquinaria y equipo necesario 

para la correspondiente producción 

Con Alemán se elevó la protección 

arancelaria, es asi como se desarrollaron 

las ramas industriales como ta textil, em

pacadora de alimentos, siderúrgica y la de 

los productos químicos. 

Ya para 1950 se podía definir clara

mente a dos tipos de empresarios, con 

opiniones distintas sobre inversión extran

jera: CANACINTRA, la cual agrupaba a 

pequeños y medianos industriales que 

vivían bajo el temor de ser desplazados por 

la inversión extranjera. Por otro Indo se 

encontraba la CONCANACO y CON

CAMIN, la primera, concebía que la inver

sión deberia recibirse en forma 

indiscriminada y la segunda, opinaba que 

seria la solución nacional. 

El capital extanjeroseinclinóal con

trol manufacturero, fonnando un nuevo 

tipo de dependencia, la industrial tec
nológica que se originó con la entrada de 

multinacionales. 

Sólo una región de México fue la 

que escapó a esta dependencia tecnológica 

y es la regiomontana, gracias a su proceso 

de desarrollo nacional o regional, esta ciu

dad dio surgimiento al grupo Monterrey el 

más poderoso aun actualmente, y que es el 



creador de la Cervecería Cuauhtémoc, 
cimiento que se fortalecerla para 1899 con 

fábricas de papel, vidrio, cartón y corcho

latas. 

Al asumir la presidencia Adolfo 

Rulz Cortines, el pals se encontraba bajo 

una crisis P,olltica y económica. Para lo

grar la estabilidad polltica, se recurrió al 
combate de la disidencia, así !agraria fide

lidad de instituciones oficiales para el 

grupo dirigente. Por otro lado, la situación 

económica atravesaba por una contracción 
significati\'a al grado que su tasa de cre

cimiento llegó a ser de cero. de esta forma 

la política económica se orientó a la indus

trialización. Para ello, se impulsó el desa

rrollo y el crecimiento económico a través 

de diversos mecanismos, que fueron el 

apoyo al sector manufacturero; se protegió 

a los sectores petrolero y eléctrico, se 
dieron cuantiosas ayudas a la industria de 

la construcción, como resumen pretendía 
proporcionar un panorama más convin

cente a los inversionistas. 

La participación del capital nacional 

fue de manera relativa, quien realmente 

definió las características de este proyecto 

fueron los capitales foráneos. 

En materia de financiamiento indus

tria] fue muy significativa la creación, al

rededor de 1953, del Fondo de Garantia y 
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Fomento a la Industña Mediana y Pequei\a 
(FOGAIN), como respuesta no sólo a una 

necesidad latente, sino a las reiteradas 

peticiones de pequeñas y medianas empre

sas. 

Con el arribo del nuevo presidente 

Adolfo López Matees, en medio de una 

recesión profunda de la economía mexi
cana y vigorosos movimientos sociales, se 

tomarían las medidas para equilibrar la 

balanza. Limitó las actividades producti

vas a las llamadas industrias estratégicas, 

donde realizaron grandes inversiones 

como la industria eléctrica y petrolera, el 
capital privado se destinaría para la indus

tria de la transformación. 

En las industrias de punta la proli

feración del capital extranjero y la reno

vación tecnológica serian sinónimos de 

monopolios y de control sindical. 

En este década se dió: 

- Recesión mundial 

- Restricción de la entrada de pro

ductos extranjeros. 

Con Dlaz Ordaz, como con su ante

cesor y apegados a la Carta de Punta del 

Este que instituyó la Alianza para el Pro

greso, se llegó a lo que se conoció como 



"etapa avanzada" del proceso de susti
tución de importaciones donde los bienes 
se suplen con producción nacional. 

Siendo el 1° de diciembre de 1970 
asume la presidencia de la República el 
Lic. Luis Echeverría en este sexenio se dio 
término a esa etapa de estabilidad mone
taria~ se anunció la primera devaJuación en 
más de veinte años y es a partir de 1973, 

que inicia un proceso inflacionario prever 
cando una alza de precios en los articulas 
básicos, los subsidios gubernamentales tu
vieron que seguir en aumento. El resultado 
se esta poli ti ca, fue que precipitó una reac
ción en cadena en materia de precios lo que 
hizo reaparecer la espiral inflacionaria, 
que da lugar a una carrera con los salarios, 
siempre en desventaja para estos últimos. 

Así, el crecimiento se abatió y si se 
toma en cuenta la descapitalización prac
ticada por muchas empresas, puede 
decirse que este sector aminoró sensible
mente su paso, (pugnas abiertas que pre
valecieron durante varios años del período 
entre los sectores público y privado). Estos 
actos crearon inseguridad, por lo que se 
presentó una reducción de la inversión 
extranjera. 

Después del cambio de estafeta en el 
mando del Ejecutivo, el nuevo presidente 
José López Ponillo conducirá la vida de un 
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país sumido en una crisis económica y de 
desconfianza, que llegó a traducirse en 
enfrentamientos y presiones, como el re
tiro de fondos de los bancos, dolarización 
de los ahorros y finalmente la salida de 
capitales. 

El milagro del petróleo que fue el 
factor económico con el que el Estado 
había logrado mantener en cintura a los 
industriales, con el objeto de racionalizar 
la economía nacional fue el que, en última 
instancia, se convirtió en el verdugo del 
proyecto. 

Como ya se mencionó, la industria 
vió cómo el Estado crecía en la misma 
proporción en la que ellos perdían capaci
dad de sobrevivir con independencia del 
gobierno. 

Con el Licenciado Miguel de la Ma
drid el sector industrial manejaba 10 pun· 
tos que serían prioritarios para la 
coyuntura que vive México; 

1.- Relación empresario-Estado. 

2.- Prioridades en la crisis. 

3.- Apertuta comercial con el in
greso de México al GA TI. 

4.- La modernización. 



5.- Reprivatiz.ación de las empresas 

paraestatales. 

6.-El papel de la pequefta y mediana 

empresa. 

7.- La economía subterránea. 

8.- La apertura a la inversión extran-

jera. 

9.- El pacto de solidaridad 

económica y, 

10.- Las perspectivas del nuevo 

proyecto industrial. 

En los últimos 18 nños se ha carac

terizado por la pérdida y recuperación de 

la confianza, la posición de los repre

sentantes de industriales es que "se debe 

disminuir la actividad estatal en esferas 

que no son propias y restringir el déficit 

presupuesta!. Hay que restaurar las bases 

fundamentales de la economía dando 

mayor participación de In actividad pri

vada porque ésta es mucho mRs eficiente. 

En el fondo debe prevalecer el criterio de 

la eficiencia, de productividad" (Sr. Juan 

Sánchez Navarro 1986).(130) 

El mismo presidente Miguel de Ja 

Madrid busca que empresarios y gober

nantes tendrían que reencontrar la cer

tidumbre. Como resultado de los esfuerzos 

realizados por ambas panes, el concenso 
de empresarios se aunó al esfuerzo del 
régimen y la industria tomó un nuevo 

cauce con la idea.clara de más productivi

dad. 

La recuperación de la certidumbre 

fincaba sus bases en: La orientación de la 

planta productiva hacia el nuevo mercado 

externo, reprivitazar empresas públicas, 
apertura a la inversión extranjera, el 

propósito de luchar por el equilibrio de las 

finanzas públicas y la liberacióm del mer

cado interno y externo. 

El punto donde no hay muchas coin

cidencias entre los propios industriales 

CONCAMIN, y entre éstos y el gobierno 

es a la apertura de fronteras al comercio y 
el ingreso de México al GA IT. 

Existen opiniones en contra y a favor 

"La apertura de fronteras servirá de acicate 

pnrn que el empresario modernice su 

mente y se convenza de que et precio de 

venia alto no es el que va a dar utilidad, no 

es el costo bajo el que le va a pennitir 

13 CONCAI\llN, "Una Política Industrial para México". México 1990, Pág. 278 
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competir en el extranjero, es la calidad de 
Jos articulas". (Sr. Jacobo Pérez Barroso, 
1988).(14) 

La modernización en la planta pro
ductiva industrial requiere de un alto 

grado de comunión tal es el sentir del 
sector industrial, "debe ser un esfuerzo 
pennanente y constante, lo que hoy es 

nuevo mariana será anticuado". 

Las empresas paraestatales son la 

parte medular de la actual participación del 
Estado en la economla, las paraestatales se 
volvieron equivocas e inequívocas, puesto 
que estaban compitiendo en et mismo mer
cado, una empresa oficial y una privada, 

pero la primera no pagaba impuestos, sino 
al contrario, recibla subsidio para operar y 
vender a un precio que compctia con la 

empresa privada. Cuando el Gobierno de
cide deshacerce de esas empresas logra 
traer objetivos muy importantes: 

1.- Evita la salida de recursos, por
que reduce los subsidios. 

14 CONCAMIN. Op.Cit. Pág. 279 

15 CONCAMIN Op. Cit. Pág. 285 
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2.- Aumenta sus ingresos por la 

venta, y recupera gran cantidad de su in
versión. 

3.- Se evita tener una empresa que 

compita de manera injusta. 

Independientemente de estos tres as
pectos, inspira mucha confianza y mejora 
la función de gobernar. Las empresas 
paraestatales han sido un obstáculo para el 
desenvolvimiento sano de la economía. 

La pequeBa y mediana empresa son 
o se dan, porque la primera es la mejor 
conveniencia a ciertas ramas industriales 
y, la segunda, porque es una etapa de de~ 
sarrollo. "Al igual que la mayoría de los 
empresarios, las consideran como un es~ 
calón para seguir creciendo" .(15) Inde
pendientemente de las razones de tamai\o, 
los industriales coinciden en que el apoyo 
que se les debe dar es primordial, la 
pequeña industria es una empresa abaste
cedora de otras industrias, ya sea de ser~ 
vicios, de componentes o de partes. El 

fortalecimiento de éstas es parte de un 
mayor vigor para el desarrollo de México, 



así que es necesario organizarlas y con
ducirlas a través de un decidido liderazgo. 

La economía subterránea "es aquel 

conjunto de actividades económicas al 
margen de las obligaciones fiscales y del 
reglarnentismo; resultado, precisamente, 

del exceso de reglamentos y contribucio

nes que los particulares deben pagar al 
fisco" (Sr. Juan Sánchez Navarro 

1988).(16) 

Es un mecanismo de defensa ante la 
crisis, muchos recurren a la economía sub

terránea o informal porque no pueden pa· 
gar los impuestos, otros van porque no 
saber como entrar a la economía forma]. 
Para combatir este fenómeno es preciso 

erradicar las causas que le dieron lugar ... 

de cualquier forma es nJgo que no es sano 

para la economía y hay que evitarlo. 

Una de las principales dificultades 
para la modernización de la planta produc· 
tiva es la carencia de recursos para su 

financiamiento. Como mecanismo suple
torio de obtención de fondos de fomento 

la inversión extranjera. Sobre ese tópico, 

la posición de los industriales había sido 
de aceptación condicic:>nada a su carácter 

16 CONCAMJN Op.Cít. Pág. 286 
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de complementaria de la inversión na

cional. 

Una estrategia que seria de gran im· 
portancia para el proyecto económico

polltico del régimen fue el Pacto de 
Solidaridad Económico. 

En este proceso tuvieron que con

jugarse las voluntades del gobierno, sector 

empresariaJ, obreros y campesinos, como 

los cuatro pilares de economía nacional. 

La CONCAMIN tuvo una partici
pación destacada tanto en el diseño como 
en su promoción y realización. 

Los objelivos por alcanzar serían 

que el gobierno redujera su participación 

como empresario, reducir el gasto, desa

rrollar potencialidades de empresarios y 

trabajadores. A propósito de dificultades, 
buscar salida a las presiones creadas a su 

alrededor hay circunstancias que se están 

comprimiendo y es preciso evitar que se 

disparen. Una de ellas es que no se mueva 

la paridad, la cual conlleva a una situación 

artificial. 

Hay que recordar que se congelaron 

los salarios y no los precios. El llevarlo 



más alla de lo que conviene seria muy 

grave, el Pacto permitirá pues controlar la 

inflación. 

En el contexto mundial actual, los 

fenómenos económicos se caracterizan 

por la transnacionalización, una nueva 

revolución tecnológica, la globalización 

de la producción. el comercio y las finan

zas y las integraciones regionales. México 

no es ajeno a esas realidades y ha dado 

pasos sólidos para incorporarse a la ten

dencia mundial. 

El cambio es el resultado de las 

pollticas de apertura y modernización que 

los gobiernos de Miguel de la Madrid y 

Carlos Salinas de G0r1ari han aplicado a 

partirde 1986. 

Sin lugar a dudas es la razón de la 

adopción de un nuevo modelo de desa

rrollo. Quedando de lado el proteccio

nismo y la excesiva regulación~ la apertura 

como nueva política macroeconómica, 

representa un nuevo campo de acción para 

el desarrollo industrial. Sin embargo, 

como todo proceso económico-social, se 

presentan nuevos problemas y nuevos dc

safios. 

Entre las principales resultados es de 

hacer notar el ritmo de crecimiento del 

producto, que es superior a la explosión 
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demográfica, el gran apoyo para la expor

tación, el repunte de los indicadores de 

inversión ya antes mencionados, los 

ascensos de los indices de productividad. 

Fruto de la apertura., las empresas 

mexicanas de hoy se ven obligadas a com

petir dentro y fuera de las fronteras nacio

nales. La venta en el mercado interno de 

productos de otros países similares a los 

que se manufacturan en México, las obliga 

a ser más eficientes aun cuando su produc

ción no esté orientada a la exportación. 

Esta apertura permite ver el grado de com

petitividad del producto tanto en el cxte· 

rior como en el interior. 

Como también es preocupante, que 

la mayor parte de su comercio exterior lo 

efectúa con los Estados Unidos, lo cual 

tiene varios inconvenientes: ese país es la 
meca del comercio mundial, frecuente

mente tiene actitudes neoproteccionistas, 

el comercio con ellos tiene visos de alta 

politización, la defensa que las leyes hacen 

de su industria y la forma como el sistema 

político la apoya, son pues, obstáculos 

muchas veces impenetrables. 

Con seguridad detrás de estos 

fenómenos indicativos de déficit, se en· 

cuentran los problemas derivados de In 

recesión estadounidense y de la desacele

ración de la economía mexicana. 



"En forma paralela continúa el 
rezago tecnológico e infraestructura!, la 

escases y alto costo de financiamiento, asl 
como la proliferación de una amplia gama 

de prácticas desleales de comercio."(17) 

A juzgar por la experiencia histórica, 
resulta indudable que el Estado ha descm

peilado un papel de suma relevancia en la 
promoción de la industrialización. Aunque 
es evidente que los mecanismos promo
cionales que se han experimentado desde 
los origenes de la Revolución Industrial 

hasta la actualidad, no dieron los resul

tados esperados. 

17 CEI "El Contexto de las Tendencias del Desarrollo Industrial". México 1993, 
Pág.2 
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2.1. POLITICAS GUBER
NAMENTALES. 

El gobierno que presidió el C. Fran
cisco l. Mndcro, se caracterizó por incul
car, difundir la unificación nacional, 

apoyo y respeto por la patria. Todo esto 

como resultado de la guerra civil que 
hablan experimentado. 

Con el asesinato de Madero, asume 

el poder Victoriano Huerta. Este gobierno 
sigue enfrentando al fant,1sma de la guerra 
civil, es de este modo que contempla tres 

puntos 11 resolver: el militar, el político y 
el social. El prime.ro, es de resolución in
mediata y se destinará toda la cncrgia y 
toda la actividad del gobierno. El 

problema número dos, la pacificación 
política se resolverá al ser obedecida y 

acatada In Ley Suprema, así como man
tener buenas relaciones entre el gobierno 

federal con los gobiernos estatales, el 
poder público y los ciudndnnos. Para la 
pacificación social, el ejecutivo se pro-
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pone estudiar todos los medios que preten
dan un desarrollo económico del pais, y de 
manera muy especial el de la agricultura, 
a este lin obedecerla la creación de la 

nueva Secretaria de Agricultura. 

Venustiano Carranza en su calidad 
de Gobernador de la Unión, dedica su pen
samiento de energía a la completa pacifi
cación del pais tras el cuartelazo de 1913, 

y la reorganización de Hacienda, apli
cando un criterio que transfomrnrin total
mente el sistema fiscal. El ejecutivo 
establecerá impuestos directos sobre el 
capital en sus diversas formas, el me
joramiento de todas las clases sociales y el 
respeto inílcxib\e de la ley. Esta firmeza 
can que actúa el régimen ha creado un 
clima de confianza tanto pnra el nacional 
como pnra el extranjero, teniendo como 
rc.c;puesta una inmigración extraña, la so
licitud de concesiones para la inversión de 
fuelles capitales, y la proposición de em
presas interesadas en colocar en México 
sus elementos de trabajo. 



La administración de Adolfo de la 
Huerta se desarrolla en un clima tenso con 
la agitación de obreros y politices. Durante 
el semestre de su gobierno, De la Huerta 

plantea una serie de proyectos tendientes 

a la reconstrucción económica del país. 
proyectos que prosperan en gobiernos pos~ 
teriores. Concilia las relaciones entre el 

capital y el trabajo y otorga facilidades a 
industriales para desarrollo y explotación 
industrial. 

Continúa con la pacificación de la 

nación y reorganiza el ejercito al sentarlas 
bases para institucionalizar a el mismo. 

Con el acuerdo Huerta·Lamont, se re

anuda el pago de la deuda externa, para 
suspenderla en 1924. 

Obregón al frente del Ejecutivo 
afinna que México entró de lleno y con 
paso seguro, en un franco periodo de re
construcción. La paz social ha sido debi
damente encauzada, ni acabar con una 
serie de caudillos menores y la muerte de 
Francisco Villa. 

Existe una resistencia al empuje 

americano al cuál cede con grandes con
cesiones en los tratados de Bucareli. Para 
su tiempo se constituye como verdadera 

innovación al sistema, el obtener apoyo de 
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los sectores de comercio, agricola e indus
trial. 

Siendo presidente electo Plutarco 
Elias CaJles, enfrenta una relación tensa 
con el sector religioso llegando a crear un 
movimiento armado. La productividad in
terna experimenta decremento y a pesar de 
eso, se pronuncia por la reanudación del 
pago de la deuda externa para reducirla. Al 
asumir una politica nacionalista y sin el 
consentimiento de los Estados Unidos, da 
como resultado una baja en la captación de 
divisas. Se actualiza y amplía la in

fraestructura nacionaJ, con el objetivo de 
colocar a México a la altura de los países 
más desarrollados. 

Al nuevo jerarca Portes Gil le era 
prioritario garantizar unas elecciones lim
pias (objetivo complicado)~ con él se ter
minó la rebelión cristera creando una 

tranquilidad social; se apoyó la creación de 
nuevas industrias dándose en menor escala 
debido principalmente a la crisis 
económica de 1929. Continúa con las 
obras de infraestructura y el pago de la 
deuda externa. 

El ejecutivo enfrenta constantes 
presiones por partes de los Estados Uni
dos; no obstante, sigue siendo alentado en 



mantemer su linea polltica por el General 

Calles. 

Pascual Ortlz Rubio recibe un 

México que va resistiendo la crisis de 

1929, acentuándose durante 1932 con 

cierre de empresas, desempleo y baja de 

salarios, creando malestar entre obreros y 

campesinos, estos últimos, por el fin del 

reparto agrario. 

La politica que sustenta este go

bierno propone proteger y organizar la 

industria mexicana evitando la instalación 
de grandes industrias extranjeras. 

Nivelar el presupuesto, convenir el 

pago de la deuda externa, la instalación de 

grandes industrias extranjeras, reorganizar 
los Ferrocarriles Nacionales así como am
p1iar la red de caminos y de irrigación. 

Se buscaba la conversación 
aprovechamiento de los recursos petro

leros buscando Ja mexicanización de esta 
industria. Otro objetivo trazado por la ad

ministración es la organiz.aci6n y control 
del mercado de cambio exterior, asi como 
la situación monetaria interior y la reor

ganización del Banco de México. 
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Este gobierno se puede apreciar a la 

luz de dos problemas fundamentales: el 
primero, la crisis mundial y el segundo, la 

anormal situación creada por la interven

ción de Calles en la toma de decisiones 

politicas. 

Para finalizar se logró mantener la 

marcha del aparato administrativo, sobre 

todo el ejecutivo, ya que los problemas 
económicos no se enfrentaron con eficien

cia. 

En 1932 Abelardo L. Rodríguez 

asume la pñmera magistratura, en estos 

años la cñsis económica se agudizó, se 

legisló con criterio de mejoramiento social 

y se llevaron a cabo actos de gobierno de 
auténtico beneficio popular, por men

cionar sólo algunos de estos hechos : 

-Se establece el salario mínimo in

dustrial en cada una de las entidades del 

país; 

-Se plantea Ja creación de un seguro 

social para trabajadores; 

-El proyecto del Plan Sexenal que 

modela la estructura económica y social de 

México; 



-Se crean centros de higiene infantil 
en las entidades federativas; 

-Se crea la Dirección de Aguas y 
Saneamiento para cumplir con los 
lineamientos del Plan Sexenal; 

-En mnteriade Sociedades Coopera
tivas se fomenta y orienta a esa clase de 
organismos. 

• •Lo más trascendental de esta serie 
de realizaciones es sin duda alguna la con· 
stitución de un fondo de dos millones de 
pesos en el Banco de Mé:icico, paro que 
éste, manejando dicho fondo con entera 
separación de sus dem!s funciones, pueda 
iniciar. de acuerdo con el decreto promul
gado hace apenas cuatro días, la creación 
de un sistema de crédito popular"(IS ). Se 
llevaron tambien reprimiendas con dureza 
contra movimientos populares iniciados 
libremente por trabajadores del campo y 
de la ciudad. Esta tensión social pretendla 
ser apaciguada por una acción radical; la 
implantación del Plan Sexenal. 

Las medidas para la recuperación 
económica del país fueron incentivos a la 
producción y la estabilización de la 
moneda. Se llegó a replantear el pago de 
la deuda externa con los Estados Unidos. 

La gestión Cardenista inicia la ver
dadera participación del Estado como 
agente de bienestar social y desarrollo. Se 
concluye con el "maximato" y se fonna la 
Confederación de Trabajadores de México 
(CTM), surge Ja Confederación Nacional 
Campesina (CNC) . 

Su política naciona1ista es el funda
mento de la expropiación petrolera, y para 
ayudar a resolver los problemas de desem· 
pleo y bajos salarios, se tenía el reciente 
programa que aparece en la plataforma del 
movimiento revolucionario: fomentar y 
organizar la explotación de nuestros rccur~ 
sos naturales bajo las normas o sistemas de 
socialización indicadas claramente en el 
Plan Sexenal. 

Esta política nacionalista ocasiona al 
pals se perciban presiones de tipo politice 
y económico provenientes del exterior. 

18 Diario Oficial, 28 de agosto de 1933, Pág. 26 
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La gestión Cardenista se llevó a cabo 

conforme al "Plan Sexenal" quedando 

plasmados los lineamientos para la mayor 

participación del Estado en la economía. 

"La orientación económica del régimen, 

se sustentó en la rectoría del Estado en el 

proceso económico, en la creciente inter
vención gubernamental en actividades 

productivas y en el rescate para la Nación 

de los recursos estratégicos no renovables, 
básicamente el petróleo".(19) 

Avila Camacho ni tomar el régimen 

central inicia sus actividades con un lema 
"Unidad Nacional" alentando la confianza 

con la posición del gobierno, ya que 

Cárdenas había favorecido esta politica 
populista, constriñendo las condiciones 

priveligiadas de los grupos empresariales. 

En su aspecto económico, se enfa· 

tizó la necesidad de industrializar al país, 

favorecido en cierto modo por la segunda 
guerra mundial y la preferencia por pro· 

duetos mexicanos. Se inyectaron dosis de 

incentivos a Ja iniciativa privada y se crean 
empresas de capital mixto. 

México se compromete con el 

Fondo Monetario Internacional a man
tener la paridad monetaria. 

Como primer magistrado Miguel 
Alemán lanza el plan llamado "Desarrollo 

Estabilizador", que persigue la aceleración 

industriaJ del pafs, la sustitución de im
portaciones y el incremento del consumo 

interno que incorpora a México en el 

modelocapitaJista internacional de Ja post
guerra. 

El crecimiento de Ja economia se da 

gracias al incremento en el gasto público 

y la disminución de la inflación y la 
constante alza de los salarios, consolidán

dose de esta fonna las clases medias; se 

reabren las puertas a las inversiones 

foráneas claro bajo ciertas nonnas y, para 

apoyar a la industra nacional, ésta gozará 

de una prudente protección arancelaria. 

La gestión de Ruiz Caninez fue es

table en lo politlco, pero critica en lo 

económico. Continúo con la aplicación del 

modelo de "Desarrollo Estabilizador", 

apoyando el equilibrio entre las activi-

19 CEN, Polltica Nueva. "Esquemas Historicos de los Gobiernos de la Revolu

ción Mexicana". Pág. 56 
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dades agrlcolas e industriales. Se procura 

alentar el surgimiento de peque~as y me
dianas empresas mexicanas. 

La crisis económica nacional e inter
nacional suscita baja notable en las expor
taciones, se da fuga de capitales 
provocando la devaluación del peso. Du
rante este sexenio se incrementa la entrada 
de capital extranjero en México, debido 
básicamente a la disminución de fonna
ci6n de capital nacional, aumentando de 
esta forma la dependencia económica del 
exterior. 

Adolfo Lópcz Mateos al tomar el 

mando del país en diciembre de 1958 con
tinúa con el proceso económico del "De
sarrollo Estabilizador", procurando mayor 

equilibrio comercial y la expansión de la 

infraestructura industrial. Se otorgan 
alicientes a la inversión privada y se man
tienen estables los impuestos. 

Así mismo se establecen mayores 
controles sobre los organismos descen
tralizados y empresas paraestatales, regu
ladas por la SHCP en su ejercicio 

presupuesta!. 

Es en este periodo que se forma la 
Alianza para el Progreso como mecanismo 
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de intervención de los Estados Unidos. En 

cuyos acuerdos ya se implicaban la elabo

ración de planes de desarrollo formulados 
para alcanzar a nivel nacional los objetivos 
de la alianza, y como parte de1 trámite 
necesario para recurrir al crédito externo 
que facilitaría la propia cooperación in
teramericana. 

Las excelentes relaciones adquiridas 
por 1a administración con el exterior, 
México obtiene diversos préstamos de 
origen foráneo principalmente de los 
Estados Unidos, el Eximbank y FMJ. El 
país ingresa a 1a Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio (ALALC). 

Gustavo Dlaz Ordaz al obtener el 

poder continúa con el movimiento expan
sionista del Estado y la participación en 
actividades económicas, consolidando su 
estructura financiera, aún cuando existe 
fortaleza de economía mixta. Los ob
jetivos económicos del presidente se sin
tetizan en procurar un crecimiento 
sostenido, otorgando prioridad al desar
rollo agropecuario, impulsando la indus

tria y mejorando la productividad. 

En 1968 se inicia en México un in
tenso y conflictivo período de cambios que 
veinte años después colocaron al país en 



situación inédita y de transición. Sin duda, 

en este lapso el suceso más espectacular ha 

sido la profunda crisis económica que en

frentó el país a partir de 1974 y que desem

bocó en el estancamiento de la actividad 

económica, la inflación, la devaluación 

monetaria, que tuvieron lugar sincroni

zadamente entre 1975 y 1977. Apartir de 

este antecedente el país recibe a la década 

de los ochenta en los vestigios de una 

profunda crisis económica y social que 

baria al gobierno modificar radicalmente 

el modelo de nnción que venían implemen

tando en los gobiernos emanados de la 
Revolución. 

Estos anos han visto también el sur

gimiento de una búsqueda cada vez más 

consciente y generalizada de alternativas 

para encauzar y organizar la evolución 

social, económica y política del país. Bajo 

este paradigma, el Estado se vió en la 

necesidad de modificar los elementos de 

coacción social y de entendimiento 

polltico. 

El aliento reformador con que se 

inició la década de la crisis mexicana sigue 

vivo en los corredores del poder. Lo man

tienen ahi, a pesar de las apariencias y las 

realidades privativas y estabilizadoras de 

los años recientes. Las propias contradic

ciones y carencias del desarrollo nacional, 
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puestas en evidencia con más fuea.a por la 
recuperación de estos ai\os. 

En México toda reforma socio

económica, toda modificación significa

tiva de la pauta de desarrollo, ha 

descansado en la puesta en acción de una 

política de masas por parte del Estado. Esta 

política de masas se ha visto siempre 

acompaHada. y en ocasiones presidida por 

profundas movilizaciones de trabajadores 

del campo y la ciudad. No hay consoli

dación ni fortalecimiento del Estado, sin 

reforma socioeconómica y política de 

masas. 

En la década de los ochenta, el país 

experimentó uno de los cambios más radi~ 

cales en lo que va del siglo. La coyuntura 

desatada porla crisis de 1982-83, propició 

que el Estado considerara su participación 

en la vida económica del país. Desatada la 

crisis económica. sin una cstrnctura de 

donde asirse para enfrentarlos embates del 

exterior. el país enfrentó estos anos 
haciendo un esfuerzo para sol ventar su 

balanza de pagos, asi como llevar n cabo 

un proyecto de cambio que inclula a varias 

de las politicas gubernamentales que se 

hablan caracterizado a lo largo de los 

sexenios. 



En el Plan Nacional de Desarrollo de 
Miguel de la Madrid no se contemplaba la 
atenuación de los elementos de apertura al 
exterior. Se hablaba de Nacionalismo 

Revolucionario como baluarte para hacer 
frente a los retos del país. Se decía que "El 

Nacionalismo Revolucionario constituye 
la decisión politica fundamental del 
pueblo de México que se expresa en el 
Proyecto Nacional. Sintetiza la voluntad 
histórica de los mexicanos de constituirse 
en una nación política. económica y social 
independiente. "(20) 

El discurso oficial en ningún mo
mento hizo referencia a los cambios en la 
planta y organización productiva. La es
trategia de desarrollo anterior a la crisis se 
signó por un crecimiento excesivo del 
gasto gubernamental sin el correspondien
te fortalecimiento de los ingresos del sec
tor público. El resultado fue un repunte 
importante de los niveles inflacionarios 
que desalentó el ahorro interno e hizo ne
cesario recurrir cada vez más al fi
naciamiento externo, aumentando con ello 
la wlnerabilidad económica. La crisis s°'" 
brevino después de un periodo de expan
sión económica en la que el petróleo 

fungió como palanca de desarrollo. La 
calda en los precios internacionales de tos 
hidrocarburos dio lugar a una situación 
caracterizada primordialmente por fuertes 
desequilibrios financieros y porun aparato 
productivo sobreprotegido e ineficiente. 

De la Madrid recibió el mando del 
país en una situación que presagiaba el 
caos. Por ende, los planteamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo, tuvieron que verse 
modificados, dadas las condiciones impe
rantes en la coyunbJra financiera interna
cional. En los ailos 1982-83 se viviá una 
amplia modificación en los presupuestos 
económicos. La moratoria no decretada, 
pero que en la práctica a esto respondía, 
fue el botón de muestra de las tendencias 
que se manifestaban en el pals. 

A partir de entonces se estableció 
una política encaminada a estabilizar la 

economía. sentar las bases para reanudar 
una trayectoria de crecimiento sostenido y 

llevar a cabo refom1as estructurales nece· 
sarias para continuar y conformar un apa
rato productivo eficiente. 

20 Poder Ejecutivo Federal, "Plan Nacional de Desarrollo 1983-198811
, Secreta

ria de Programación y Presupuesto. México, mayo de 1983 
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La estrategia se centró en ajustes a 

las finanzas públicas, mediante una 

polltica restrictiva y selectiva del gasto y 

el fortalecimiento de los ingresos no 

petroleros; en una política monetaria res

trictiva, y en una politica cambiarla de 

devaluación inicial del peso y un desli

zamiento gradual en un mercado de di

visas. 

Estas medidas se vieron acom

pai'iadas de acciones de cambio estructu

ralmente tendientes a mejorar In 
ineficiencia del aparato productivo na
cional, de entre las cuales destacan la aper

tura comercial y la desregulación de la 
actividad económica. En el marco de la 
entrada • tantas veces propuesta, de 

México al GAIT en 1986, este último, 

como un instrumento jurídico que regula 

el comercio internacional entre 92 paises 

signatarios, con indudable influencia re

ferencial para la actividad comercial entre 

los de todo el mundo. A la fecha, después 

de 41 nños, el GAIT ha orientado sus 

fuciones al logro de los cuatro objetivos 

para los que fue creado y son los siguien

tes: 

-Orientar el desarrollo de las relacio

nes comerciales y económicas entre las 

naciones para lograr niveles de vida cada 

vez más elevadas. 

48 

-Impulsar el ingreso real y la de

manda efectiva. 

-Lograr el aprovechamiento óptimo 

de los recursos mundiales. 

- Incrementar la producción y el in

tercambio de productos entre los países 

suscriptores 

Para lograr dichos objetivos sean 

contemplado cuatro principios en que se 

fundamentan sus operaciones en el seno 

del GAIT: 

- Principio de no discriminación. 

-Principio de protección arancelaria, 

con exclusión de cualquier otra. 

-Principio de procedimiento de con

~mlta. 

-Principio de negociación. 

Para México significa lograr ob

jetivos fundamentales como son : 



-Lograr una eficiente articulación de 
Ja industria nacional capaz de cubrir, las 

necesidades internas, asi como la de mer

cados internacionales. 

-Aproximadamente el 80% de las 

operaciones comerciales en todo el mundo 

son ejecutadas dentro del marco preferen

cial del Acuerdo Genreal sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GA TI). 

-México debe modificar sus políti

cas con el fin de optimizar la distribución 

de recursos bajo condiciones nacionaJcs e 

internacionales. 

-Ser miembro del GAIT hacen ne

cesario examinarla cantidad de apoyo que 

reciben algunas actividades ( aprovechar 

el proceso de reconversión de su sector 

productivo para atender tanto las necesi

dades internas como los retos que presenta 

Ja economla mundial). 

-Ante el creciente proteccionismo de 

las naciones y el dificil acceso de México 

a los mercados internacionales, se justifica 

Ja incorporación a las normas de GATT. 

El país experimentó lo que se Jio en 

llamar "la reconversión industrial", que no 
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era otra cosa que la puesta al dla de la 

actividad haciendo mayor énfasis en la 

inversión privada. 

Uno de los ajustes más severos em

prendidos a partir de 1983 fue el de las 

finanzas públicas. Este esfuerzo resulta 

tanto de recursos externos como de com

bates contra la inflación. 

A pesar de la consistencia en el 

manejo de la política económica, a finales 

de 1987 fue necesario un nuevo giro, ins

trumentando un severo programa de esta

bilización. Se implantó la concertación 

social como un mecanismo de control in

flacionario, se realizaron esfuerzos adi

cionales en el saneamiento de las finanzas 

públicas, sobre todo en materia de ingresos 

tributarios; se dio mayor estabilidnd a la 

política cambia.ria, y se profundizó la 

política de cambio estructural. 

El número de empresas y entidades 

propiedad del gobierno se redujó consi

derablemente en forma paralela al aba

timiento del déficit público. La 

reestructuración del sector paraestatal es 

un elemento clave en la estrategia de re

conversión industrial de 1988. En los últi

mos años de mandato de Miguel de la 

Madrid, se sientan las bases para llevar a 



cabo el proceso de privatización o elimi
nación de empresas no prioritarias, que se 
realiza un esfuerzo cualitativo en los 
primeros meses de la administración sali
nista por modernizar y hacer viables y 

eficientes las que el Estado conservará 
bajo su control. 

Bajo este esquema, la política guber
namental implementada por Carlos Sali
nas a su llegada a la titularidad del 
ejecutivo federal se centró en un sólo ob
jetivo: la reforma del Estado. 

En Rhode Island, al recibir el Doc
torado Honoris Causa de la Universidad de 
Brow, y en su primer, Infonne de Go
bierno, en la ciudad de México, el presi
dente Salinas seílalo que el Estado debe 
tmnsfonnarse, reconocerse en sus obli
gaciones profundas y cambiar acelerada
mente. La cuestión de la reforma implica 
consideraciones trascendentales en la 
fonna de gobernar y en la forma de hacer 

política. 

Tres son los planteamientos funda
mentales de Ja política gubernamental que 
ha implementado el presidente Salinas, 
éstos se enfocan a Ja cuestión dela reforma 
del Estado, su participación en la 
economía y la justicia social: 

so 

a) La creciente participación del 
Estado en la economía nacional limitó su 
capacidad para dar justicia social a los 
mexicanos. 

b) Los plan1eamientos de la reforma 
salinista se enfocan a resolver, entre un 
Estado más prioritario a un Estado más 
justo. 

c) La responsabilidad fundamental 
de un Estado moderno es atender las de
mandas sociales de su población y una 
economía más abierta a la iniciativa pri
vada y la i aversión estatal se conducirá, 
para servir a los objetivos nacionales de la 
soberanía y de la justicia social. 

Estas tesis se agrupan en las políticas 
de modernización de la vida económica y 

social de México. 

La coyunrura de la poli ti ca guberna
mental del presidente Salinas se inscribe 
en una realidad internacional en donde los 
cambios son la base de las relaciones in
ternacionales. La apertura de la economía 
nacional respondió a Ja exigencia externa 
de solventar un desarrollo a partir de la 
creciente inversión foránea y dejar de lado 
el endeudamiento externo. La rcnego
cinción de la deuda externa de 1989, así 



como las pollticas de desincorporación, se 
reflejaron en una nueva manera de afron
tar los retos nacionales. 

La nueva etapa del desarrollo 
económico se caracteriza por la globali

zación de la producción y el comercio. 

Nunca antes los distintos procesos produc
tivos y comerciales habían estado vincu
lados. La toma de decisiones eficaces con 
respecto a la producción y e-0merciali
zaci6n involucra la consideración de nu
merosos factores que trascienden los 
limites de los mercados nacionales; no 

sólo se produce cada vez más para mer

cados foráneos, sino que los mismos 

procesos productivos son, a menudo, un 
simple eslabón de una gran cadena produc
tiva a escala mundiaJ. 

Como efecto de la globalización, la 
planeación de In empresa.es indispensable; 
la competencia exige a las empresas una 
gran flexibilidad para adecuar sus 

procesos productivos a ta innovación tec
nológica. 

El mercado se ve influido por la 
producción en escala mundial, et comercio 
y las integraciones entre empresas, así 
como la subcontratación, lo que ha dado a 
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prácticas proteccionistas de las grandes 
empresas transnacionales. 

Sobre esta base se ha levantado lo 
que da en llamarse la modernización de la 
vida económica de México, que bási
camente consiste en minar las fronteras y 
dar paso a la libre circulación de capitaJes 
que se quiera avocar al arca productiva o 
financiera. La disminución de las trabas 

arancelarias fonna parte de esta política de 
apertura al exterior. 

El nuevo paradigma de modernidad 
económica se caracteriza por la globali
zación de la economía y la mayor compe
tencia intemacionaJ, que han motivado a 

los paises a especializarse en la producción 
de bienes en los que gozan de mayores 
ventajas comparativas. Además ha dado 

lugar a una nueva concepción de las re
laciones entre gobierno y sociedad. Hoy 
existe una conciencia mayor de que el 

Estado no puede ni debe ser el único actor 
de crecimiento económico y que los par
ticulares, en fonna individual u organi
zada, también son protagonistas 

importantes del desarrollo. 

La política de gobierno en estos 
tiempos ha pennitido al país experimentar 
Ja consolidación de la apertura. que en 



tiempos más recientes se busca fortalecer 
con el Tratado de Libre Comercio para 
Améñca del Norte. La apertura conlleva 
riesgos, y estos han estado a la orden del 
dfa en estos últimos años de la adminis
tración salinista. La vulnerabilidad externa 
de México lo ha colocado como un pais 
más dependiente de la inversión foránea y 

por ende incapaz de generar su propia 
riqueza. 
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2.2. RECONVERSION 
(MMH) Y MODERN
IZACION (CSG). 

Para hablar de reconversión indus

trial como antecedente inmediato a la ac

tual modernización del país, tenemos que 

hacer referencia al factor externo, el cuaJ 
influyó de manera determinante en las ex
pectativas de reforma a la planta produc

tiva de México. 

Buena parte del proceso de recon

versión industrial fue resultado de la ne

cesidad de alejarse de la industria del 
petróleo en aquellos paises industriali

zados que lo importaban, como Japón y 

Alemania. De esta suerte, la utilización de 
la cerámka en proceso de combustión, la 

biotecnología en desarrollo agrícola, son 

entre muchos otros casos, ejemplos de estn 
tendencia que camcterizó la segunda mitad 

de la década de los ochenta. 

En México la reconversión indus

trial fue impulsada en el sexenio de De la 

Madrid a partir de una serie de cambios 
que se originaban con la entrada de 

México al Acuerdo General sobre Arance

les, Aduanas y Comercio (GA IT), en el 

año de 1986. 

Una primera manifestación de la re
conversión industrial de México, fue hacer 
a un lado en su platafomta de exportacio
nes al petróleo y enforcarse más a manu

facturas y productos elaborados en tierra 
mexicana. La industria maquiladora fue el 
primer acto concreto de la política de re

conversión industrial. Si bien como seilala 

Rolando Cordera "la reconversión indus

trial se asentó sobre fa incipiente política 

de apertura, que sin las presiones externas 

no hubiera llegado como llegó. en la 

segunda mitad de los años ochenta. La 

realidad induslrial mexicana requería de 
modificaciones a fondo, y las políticas 

comerciales encontraban muchas trabas 

para colocar los productos nacionales en 

los mercados externos, deahl que la recon

versión industrial fuera el motor introduc
torio de las medidas para enfrentar la 

nueva coyuntura".(21) 

21 Cordera, Rolando. "Hacia un Contexto de Exigencias". En Cuadernos de 

Nexos, junio de 1989. México, 1989. Pág. 20 
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En Japón Ja reconversión industrial 
ha sido un proceso permanente dada la 
dependencia externa de materias primas. 
Estados Unidos, al igual que los paises de 
su área de influencia se ha rezagado. Las 
políticas del presidente Reagan apuntaron 
hacia otra dirección, que en corresponden
cia con la reconversión industrial, fa
vorecían al libre mercado y al libre flujo 
de la inversión. 

La economía financiera fue el factor 
detcnninante en los programas de recon
versión industrial, y de hecho vinieron a 
modificar los elementos de relación entre 
los siete países más industrializados del 
orbe. La modernización de las organi
zaciones financieras impulsadas por las 
políticas del FMJ y el Banco Mundial, se 
enfocaron en especial a favorecer ala aper
tura comercial entre los países miembros 
y a la puerta en marcha de una politica de 
regulación y adelgazamiento del Estado 
que fueron distintivos de la época. En 
México no se toma la reconversión indus
triaJ con base en los países industriali
zados. sino con base en Ja experiencia de 
Espaiia y en menor medida de Francia, en 
donde se plantea de manera conflictiva la 
relación del Estado con las empresas pri
vadas. 
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La reconversión industrial no se pre
senta como en los países importadores de 
petróleo que sustituyen materiales paraba
jar costos. En este país se da por la exigen
cia de pagar en dólares la deuda con altos 
intereses. 

La crisis de 1982 está enmarcada 
fundamentalmente por una caída de in
gresos via precios de exportación del 
petróleo, un encarecimiento del dinero, en 
contraste con el mercado ofertado de 
1978-1981, mediante el cual creció la 
deuda pública y privada para financiar una 
capacidad instalada en actividades tradi
cionales, que en muchos casos, superó el 

valor al que en realidad tenía, como 
sucedió con el petróleo. 

El periodo de 1978-1981 agudiza la 
desarticulación que ha venido caracteri
zando al desarrollo económico de México 
desde siempre~ se pctroHzó la economía, 
se hizo un uso irresponsable de las expec
tativas traducidas en gran deuda y creció 
Ja inversión directa, a pesar de la HLcy de 
Control y Regulación de la Inversión Di
recta Extranjera", emitida cinco años an
tes. 

El Estado impulsó la inversión en 
infraestructura para soportar tendencias 



alentadoras en la actividad económica que 

no se dieron, como puede ser el caso de los 

puestos industriales. Este tipo de inversión 

fue tlpicamente inflacionaria, pues 
aumentó la derrama de medios de pago en 

una proporción mucho mayor que Ja pro

ducción de bienes y servicios, por lo que 

fue necesario importar mayor cantidad de 

alimentos. 

El Estado vino protegiendo desde el 

desarrollo estabilizador a la industria na

cional sin condicionamiento de produc

tividad y eficiencia; el desafio del 

crecimiento demográfico y el problema 

del empleo tienen un peso significativo 

como condicionantes en el propósito de 

que la industria nacional sea competitiva 

internacionalmente. 

La integración horizontal de la in

dustria nacional y su modernización es un 

proceso de mediano pinzo que requiere 

fomento y protección, lo cual resulta difi

cil en la actualidad.Para la conversión se 

hacia necesario que las necesidades de 

ajuste del déficit plantean la reducción de 

subsidios y la contracción del gasto a 

través de la liquidación, cierre o des incor

poración de empresas públicas. 
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La reconversión industrial con un 

dólar caro y altas tasas de interés , se 

presentó como un proceso extemporáneo 

en relación con el ingreso al GATT. Am
bas pollticas , una de ajuste y otra de 
integración, modificaron de raiz las con

cepciones económicas para los últimos 

años de la década de los ochenta. 

El mundo atraviesa por un proceso 

más de las múltiples transformaciones que 

lo han caraclerizado. En México, el ante

cedente de la reconversión fue una pre

monición de los cambios más a fondo que 

se llevarian a cabo con la llegada de Carlos 

Salinas de Gortari al poder en 1988. 

Se empezó a hablar de la globali

zación, la multipolarización, elirninnción 

de fronteras , apertura de mercados~de 

cambios profundos en los sistemas 

económicos, políticos y sociales de lodos 

los paises que conforman el orbe. 

En el plan Nacional de Desarrollo 

1989-1994 se detectaron dos razones in

ternas que se sostienen la demanda de 

moderniznr al paf s. La primera refiere a la 

transfonnación misma de la sociedad~ es 

decir, suponen que la sociedad mexicana 

se encuentra frente a la desarticulación y 

el agotamineto del modelo de desarrollo 



seguido durante los últimos aftos, por lo 
que la sociedad, como el modelo de desa· 
rrollo, deben transfonnarse para ajustarse 
a las nuevas condiciones. La segunda, y 
consecuencia de la anterior, considera que 
la profunda crisis económica que vivió el 
pals a partir de la década de los ochenta 
provocó, entre otras cosas, una presión 
interna desde la cual emerge una sociedad 
que exige cambios. 

Además de estas razones existen 
también motivos externos que promueven 
una modernización del país, ellas se re
fieren principalmente a la nueva extruc
turación económica que se configura en el 

mundo actual. 

La configuración internacional de 
un nuevo modelo de desarrollo obedece, 
entre otros aspectos, al agotamiento de un 
modelo bipolar representado por el bloque 
socia1ista y el capitalista, mismo que con
dujo a ambos a una situación de crisis que 
amerita cambios profundos. La mayoría 
de los pal ses en la actualidad se insertan en 
un proceso de refonnas y se preparan para 
afrontar la competencia por los mercados 
regionales fundamentales, confonne tres 
bloques de desarrollo: el de Norteamérica 
(Canadá, Estados Unidos y México), el 
europeo (Comunidad Económica 
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Europea),y el asiático (paises de la Cuenca 
del Pacifico). 

Bajo estos argumentos, y con el fin 
de incorporarse a la política y a la 
economía mundial, es que se hajustificado 
la transfonnación de México. Con base en 
lo anterior, la reforma del Estado surge 
como necesidad, tanto deunalinea política 
actual administrativa, como de una nueva 
situación internacional. 

Set,iún el plan de gobierno, reformar 
el Estado es modernizarlo, transformarlo, 
cambiarlo, volverlo eficaz para el cum
plimiento de sus obligaciones, tanto en el 
interior, como en el exterior. Se trata, en lo 
económico, de conformar un Estado soli
dario que logre el crecimiento económico 
y la estabilidad del país a través del apoyo 
a las empresas públicas estratégicas, es 
decir, aquellas que tengan a su cargo un 
recurso intransferible de la nación. 

La rcfomta del Estado en cuanto a la 
modernización económica implica, enton
ces, eliminar el peso de la estructura estatal 
para ampliar su capacidad de conducir el 

desarrollo nacional de manera armónica, 
acorde a tos intereses de todos los sectores 
que lo confonnan. 



Hay que seHalar que el Estado 
cuenta con la facultad de privatizar, fu

sionar o liquidar las empresas que no con
tengan este carácter estratégico. con el 
propósito de obtener recursos que se desti
nen a programas sociales. Dela definición 
de los elementos prioritarios y de los es
tratégicos dependerá el futuro de muchas 
empresas. 

En el régimen de Carlos Salinas de 
Gortari el Estado ha pasado de ser un 
Estado propietario a ser fomento de la 

economla del pals. El Estado en la actuali
dad tiene por obligación promover, alen
tar. vigilar y coordinar la actividad 
económica nacional, no aquel que descm
peHaba un papel sobre todo rector y no 
interventor en el desarrollo económico. 

Si bien este aspecto es indespensable 
para que el pals se incorpore a Ja nueva 
configuración económica mundial, en el 
sentido del adelgazamiento del Estado, 
también lo son otras medidas puestas en 

marcha que se abocan a configurar un 
marco de fomento a las inversiones 
foráneas en territorio nacional. E.~ parte de 
Ja estrategia gubernamental apoyar el de
sarrollo de las plantas maquiladoras, como 
generadoras de empleos en regiones tan 
distintas del pals. Al mismo tiempo el 
apoyo a Ja banca de desarrollo en cuyo 
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objetivo descansa el desarrollo de la 
pequeña y mediana industria, son parte 
fundamental de un amplio esquema de 
gestión gubernamental;que es carac
teristica de la actual politica del gobierno. 



2.3. GATI Y TRATADO 
DE LIBRE COMERCIO. 

Primero en 1979. y nuevamente en 

1985, México inició negociaciones para 

adherirse al Acuerdo General sobre Aran

celes Aduaneros y Comercio (GA IT),la 

organización comercial multilateral de 

Occidente.que en 1947 se fundó con ob

jeto de apoyar el principio de comercio 
"liberaJizado" .Las negociaciones de 1979 

no se concluyeron, pero en 1985 México 

presentó nueva solicitud de adhesión al 
GA TT,solicitado un período de doce años 

para ajuslar su economía y reducir sus 

barreras arancelaricis. 

Los que apoyaron la adhesión de 

México al GATI, esgrimieron entre otros 
argumentos el que ésta favorcceria una 
mayorcompctitividad,se mejoraría In cali

dad delos productos manufacturados, con

tribuiría a diversificar las exportaciones, 

reduciría la participacion estatal en la 

economía, estimularla la inversión y po
dría proteger a México dcl creciente pro

teccionismo estadol!nidense. 

Pese a todo eso, a México no le fue 

fácil adherise al GA TT, además de que 

hubo consenso en cuanto a la necesidad de 
liberaliz.ar el comercio y fomentar las ex

portaciones, la adhesión a ese organismo 

de noventa miembros tuvo un alto costo 

para México. Se manifestó un fuerte sen

timiento nacionalista en contra de la incor

poración. 

"México ocupa el tercer Jugar en el 

comercio exterior de Estados Unidos y es, 

además, como el tercer productor de 

petróleo del mundo, su principal provee· 

dar de petróleo e hidrocarburos. La crisis 

económica que sufre México afecta de 

manera relativa a Estados Unidos. La 

Unión Americana es el principal socio 

comercial, ya que absorbe entre el 58 y el 

62% de sus exportaciones y lo provee de 

un 68% de sus importaciones" {22) 

La economía estadounidense se ha 

visto fuertemente afectada al disminuir al 

volumen de importaciones por parte de 

México. La reducción de las compras 

mexicanas de más de 1 O mil millones de 

dólares, ha producido la pérdida de aproxi-

22 Falk, S. Pamela y Torres Dlanca. "La Adhesión de México al GATT". El 

Colegio de México. México 1989, Pág. 234 
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madamente 250 mil empleos norteameri

canos en la industria de exportación. 

Con estos antecedentes se puede vis
lumbrar una serie de elementos bajo los 

cuales Ja virtual apertura mexicana en la 

segunda mitad de la década de los ochenta, 

se dio bajo una coyuntura de crisis. 

Las consideraciones en la política 

comercial en aquellos años colocaron al 

país en situación de modificar de raíz su 

platafoJltla de exportaciones. El déficit en 

la balanza comercial colocaba a México 

como el segundo importador de bienes e11 

el mundo, sólo superado por Argentina. 

La caída en los precios del petróleo 

entre los años de 1985 y 1986, fue otro 

factor que influyó en la coyuntura comer

ciaJ de México. Este factor redujo la pro

ducción y el volumen de exportaciones 

mexicanas. En 1985 las utilidades dis

minuyeron más de miJ miilones de dólares, 
y el volumen de exportación se redujó a 87 

mil barriles por dla. Aunque México ex

portaba crudo y productos derivados del 

petróleo a otros 21 paises, más del 52%. 

de sus exportaciones se dirigían a Estados 
Unidos. 

En agosto de 1983 hubo una crisis 

por falta de liquidez y México no pudo 

cumplir con el pago de la deuda externa. 

Apenas comenzaba n apuntalar su 
economía, cuando sobrevino el terremoto 
de septiembre de 1985 que detuvo el plan 

de desarrollo. "En 1986 se contrajo la 

economía en 4% y Ja inflación alcanzó un 
nivel promedio anual de 114%, y llegó a 

más de 120% a finales de 1987. La deuda 

externa de México supera los 100 mi· 
llones de dólares, y Ja economía tuvo que 

generar 16 mil millones anuales para pagar 
el servicio de la deuda en 1988. La deuda 

pública interna alcanzó un nivel de 30.4% 

del Pffi en 1986, 8% más que en 1985.La 

deuda pública externa también ha aumen· 
tado, alcanzando el 60.3% del PBI en 

1986".(23) 

Estos elementos condicionaron la 

'!mergencia de apoyo a la generación de 

capitnJes a través de la inversión, dadas las 

dificultades que presentaba en la 

economia. 

23 Falk, Pamela y Torres, Blanca. Ob.Cit. Pág. 13 
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El ingreso formal de México al 

GAIT en 1986 -despúes de un largo de

bate nacional y del citado esfuerzo fallido 

de 1979 a 1980- presentó dos elementos 

distintos pero estrechamente relacionados. 
De un lado nos encontramos con el 
aumento de problemas y desajustes que 

enfrentó el patrón mexicano de cre

cimiento económico esbozado en la 
década de 1940 -y que consolidó en los 

veinte años siguientes-, que se basó esen

cialmente en la sustitución de importacio

nes. Las dificultades a1 entrar en crisis este 
modelo de desarrollo se acreccnta en la 

década de los sesentas y fueron evidentes 

ya en los setentas. Los elementos concre

tos que se presentaron como muestra de la 
crisis fueron una realidad en 1982, y pode

mos citar, el establecimiento indiscrimi

nado de lín~ de producción ineficientes 

y la falta de eslabonamientos productivos 

que provocó una gran elasticidad de im

portaciones; a esto se sumaba la centrali

zación excesiva de la industria en 

satisfacer el mercado interno generador de 

altas ganancias, y el descuido tanto de la 

producción de bienes de consumo popular 

como de ,productos exportables, Jo que 

agudizó los desequilibrios del sector in

terno. Debido a esas distorsiones, la 
economía se mostraba incapaz para crear 

empleos al ritmo que demandaba la 

población, que había crecido a tasas muy 

elevadas en las tres décadas anteriores. 
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Esta parte medular de la realidad 

nacional hizo mella en la crisis de prin

cipios de los ochenta. la cual costó al país 

dejar de crecer y presentar contradicciones 

y desajustes en su balanza comercial y 
financiera con el exterior. Lo que se evi

denció fue la inviabilidad del modelo de 

desarrollo planteado en las políticas del 

Estado benefactor, y la entrada de México 

al GA TI representó la primera mptura con 

este modelo desarrollado a lo largo de las 

décadas anteriores. 

Los cambios estructurales y la rc

fonna económica emprendida por Carlos 

Salinas en 1988 fueron el resultado de lo 

que él mismo diseñó y le propuso a De la 

Madrid en la Secretaria de Programación 

y Presupuesto. 

Dadas las condiciones imperantes 

en el exterior, la caída del socialismo en 

los paises europeos del este, la creación de 
dos bloques muy importantes en el mundo 

que polarizarían hacia una sola región las 

inversiones, como es el caso de la Comu

nidad Económica Europea y la Cuenca del 

Pacifico animada por los tigres asiáticos, 

y sobre todo, Ja transición en la mayoriade 

los países del mundo hacia la economla de 

Jibre mercado. Con estos elementos las 

políticas de la administración saJinista 
hacia el tercer ai\o de su gobierno vieron 



la necesidad de implementaruna estrategia 

de asociación comercial con Jos Estados 

Unidos primero y posteriormente a Ca· 

nadá. 

Existía el antecedente que en 1986 

se iniciaron las conversaciones entre Ca

nadá y Estados Unidos para establecer un 

Acuerdo de Libre Comercio entre ambos, 

mismo que finalizó en octubre de 1987 y 

entró en vigor en 1989. 

Aquí en México, el informe final del 

Foro Nacional de Consulta sobre las Re· 

Jaciones Comerciales de México con el 

Mundo, organizado por el senado de la 
Repúbli~ fue entregado al presidente en 

mayo de 199-0. Las conclusiones de la 

consulta establecieron la necesidad y con

veniencia para México, de iniciar neg~ 

ciaciones tendientes al establecimiento de 

un Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos. 

Las características que presenta 

Estados Unidos como socio comercial de 

México son varias y muy complejas. 

"Estados Unidos es el mercado más grande 

del mundo, con una población de 250 mi

llones de habitantes, un PIB total de cinco 

billones de dólares y un ingreso per cápita 

de 20 mil dólares, diez veces mayor que el 

de México. No osbtante, en los últimos 

aiios la economía estadounidense ha 

mostrado un estancamiento caracterizado 

por un crecimiento medio anual de 1.5%, 
una inflación de 5% anual déficit fiscal, 

comercial y presupuestario"(24). Con t~ 

<los estos elementos el mercado 

estadounidense representa una gran opor

tunidad para la economía mexicana, ya 

que en la coyuntura regional se presentan 

alternativas que bien pueden significar un 

elemento de donde asirse para solventar el 

crecimiento y el desarrollo. 

En estas condiciones, México se en

frentan la disyuntiva de fonnarparte de un 

bloque, o bien de permanecer al margen 

del juego mercantil global. Es un hecho 

que en los últimos años el gobierno mexi
cano ha puesto en práctica una política de 

apertura comercial, promoción de expor

taciones no petroleras y diversificación de 

mercados, tendientes a lograr la inser-

24 Ramfrez López, Berenic:e. "Las Relaciones Económicas de Mbico con Amé

rica del Norte 1970-1990". Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, 

México 1991, Pág. 181 
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tación del país en esta nueva dinámica del 

mundo. 

El nuevo paradigma de modernidad 

económica se carncteril.a por la globali

zación de la economía y la mayor compe

tencia internacional, que han motivado a 

los países a especializarse en la producción 

de bienes en los que gozan de mayores 

ventajas comparativas. Además, ha dado 

lugar a una nueva concepción de las re
laciones internacionales presentándose 

como relaciones comerciales intcrnacion· 

ale s. 

Como marco introductorio, el go

bierno ha asumido un papel claramente 

promotor y ha emprendido una revisión 

profunda del marco regulatorio de la acti

vidad económica. a fin de suprimir obs

táculos que inhiben el desarrollo de las 

iiliciativas y capacidades de los sectores 

social y privado de Ja economla. 

Si bien como señala Gustavo Vega, 

"La consolidación de la apertura de la 

economla al exterior permitirá la moder

nización de la estmctura industrial, me-

jorar las escalas de producción de la 

estructura industrial, mejorar las escalas 

de producción y lograr asi su inserción 

eficaz en la economla mundial. La apertura 

también favorecerá el uso de la tecnologla 

más adecuada para aumentarla productivi

dad de los procesos, mejorar la calid.ad de 

los productos y maximizar asi las ventajas 

comparativas de la economía mexi

cana".(25) 

Ciertamente en la estrategia 

económica de México el aumento del 

volumen de las exportaciones y la recep

ción continua de inversión extranjera de

sempei1an un papel determinante. De ahí 

la importancia de un mayor acercamiento 

con Estados Unidos. 

El Tratado de Libre Comercio está 

basado principalmente en el GA TT, 

siendo el primero un instrumento superior 

en muchos rubros al segundo. Es por eso 

que al fijarla~ leyes y reglamentaciones de 

un Acuerdo en función del otro, los países 

que buscan el Tratado exponen las reglas 

del acuerdo al marco internacional. Al fijar 

las leyes y reglemantaciones en base al 

25 Vega Canovas, Gu!ltavo. "El Tratado de Libre Comercio p.ara América del 

Norte". El Colegio de Mbico, México 1992 
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GATI, Jos paises que buscan al tratado 
exponen las reglas de acuerdo al marco 
internacional. El Tratado en su conside· 
ración regional, está en Ja promoción del 
comercio en prácticamente todos los pro
ductos manufacturados, productos agrieo-
1 as y una variedad de servicios 
comerciales. 

Debido al estancamiento de Ja 
Ronda de Uruguay del GATI en Jos últi
mos aftas, el TLC se presenta como el 
motor de actividad comercial que buscará 
hacer a un lado las barreras proteccionis
tas. 

El aumento general de la competi· 
tividad que se derivará del Tratado, así 
como del clima de incertidumbre que se 
establece, estimulará las inversiones en 
sectores que requieren largos plazos de 
maduración. El TLC no está exento de 
dificultades. por el contrario, en su oñgen 
se desarrolla una necesidad por optimizar 
la canalización de los recursos financieros 
para las grandes empresas. Esto trae apare
jado que las pequeílas y medianas empre
sas se enfrenten a Ja disyuntiva de 
desaparecer o asociosarse para hacer 
frente a Jos retos del libre comercio. Los 
bloques comerciales, incluido el de 
América del Norte. son una clara muestra 
de las espectativas para hacer frente a los 
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elementos condicionales de la realidad 
comercial. El TLC se inscribe dentro de Ja 
estrategia gubernamental de Ja moderni
zación y apertura de México. 



2.4. LEY DE FOMENTO A 
LA MICROINDUSTRIA. 

Una preocupación central en la 

politica económica de los paises en desa· 

rrollo ha sido promover las empresas mi

cros, pequei1as y medianas, y en México 

este rubro no ha sido la excepción. Este 

tipo de empresas está considerado como 

un medio para configurar un mosaico em
presarial más amplio que genere empleo 

productivo. 

En 1988 se decretó la Ley de Fo· 

mento a la Microindustria, que años mas 
tarde en el sexenio de Carlos Salinas, seria 
considerada y Jlevada a un nivel más com
pleto en su aplicación. Bajo este propósito 
se han articulado estrategias para apoyar 

con créditos (de la Banca de Desarrollo, 

como Nacional Financiera) a estas uni

dades empresiariales, lo que ha con

tribuido a su expansión. Sin embargo 
buena parte de este crecimiento se ha dado 
en el sector infonnal o en el formal ligado 

a sectores de bajo contenido de valor agre

gado, impidiendo que esta estrategia con

tribuya a reducir la pobreza. La ley, para 

superar este problema se basa en una 

política que les permite crecer a las 

pequeiias industrias, a la vez que eleva su 
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valor agregado mediante innovaciones 

tecnológicas. 

Es imponante explicarcuáles son las 

características de una microindustria. La 

naturaleza de estas fonnaciones empre

sariales es diferente de la del mundo in

dustrializado, en éste, son entes 

innovadores ligados al sector moderno, en 

los países en desarrollo existen como una 

forma de subsistencia, articulados en la 
economía popular, pero en el caso 

específico de México, son entidades inno

vadoras vinculadas a la economía mod

erna. 

El aspecto tecnológico que la ley 

estipula, se presenta de manera diversifi

cada en la realidad de las microindustrias 

en nuestro país. Definiriamos el salto tec

nológico como un proceso de innovación 

(o diversificación productiva) que pennite 

que el crecimiento se de junto con un 

aumento de valor agregado. Este punto es 

una referencia clara para adentramos en 

los casos específicos a que la nueva reali

dad comercial mexicana se enfrentará. 

De cara al TLC, la ley ha sido 

nuevamente tomada en cuenta; en ceremo

nias que han contado con la presencia del 

presidente Salinas, se hn hecho hincapié en 



la importancia que representa la micro y 

medi~a empresa en la coyuntura del libre 

mercado internacional. 

A nivel comparativo, en los paises 

industrializados existe un marco insti

tucional que da cabida al desarrollo de la 

empresa con un aJto nivel tecnológico. "La 
situación internacional ha condicionado a 
nuestro pafs a hacer frente con medidllS 
anAlogas a los paises en desarrollo, canali
zando buena parte de los préstamos del 

exterior para apoyar a este rubro de la 

economia".(26) 

El ejemplo de los paises industriali

zados y la imitación de las politicas de la 
administración salinista al respecto, es evi
dente y guarda una vinculación es

tratégica. 

Los sistemas educativos están con

cebidos para inducir la innovación tec
nológica, ésto en nuestro país se empieza 
a llevar a cabo en los setenta y ochenta en 
las instituciones de educación primaria. 

Estas medidas se manifiestan en la forma
ción de capital humano dispuesto a asumir 

el riesgo de desarrollar sus propios nego

cios. Aqul en México el Tecnológico de 

Monterrey y la Universidad Iberoameri

cana han sido pioneras en Ja vinculación 

entre educación tecnológica y empresas. 

Por otra parte, la ley comprende as

pectos que se van diferenciando de las 

políticas empresariales anteriores en que 

se privilegia la calidad y la manufactura de 

primer nivel. 

Al hablar de un sistema que fomente 

el desarrollo de la microindustria, nos es

tamos refiriendo a las implicaciones re

gionales que esto representa en el territorio 

nacional. Un sistema de financiamiento 
que premia la innovación y no la garantía. 
como en muchos de los países desarro

llados, estará. condenada a la supresión 

ante las fuerzas del mercado. En esta pers

pectiva, en México se puede hablar de un 

ambiente institucional que propicie el cre

cimiento de estos pequeños establecimien

tos, a través de las estipulaciones legales 
que la Ley marca, y en donde el contenido 

tecnológico, por lo que en la perspectiva 

analitica lo importante es relacionar los 

26 Rueda Peiro, Isabel. "La Microindustria en México". Instituto de Investi
gaciones Económicas. UNAM. Mélico 1991, Pág. 124 
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elementos de concordancia entre la reali
dad de la microempresa y lo que la ley 

sustenta. 

En un país como el nuestro donde 

más del 80 por ciento de las empresas son 

pequeftas con menos de 30 empleados, es 

indispensable que cuenten con instrumen

tos de financiamiento adecuados a sus ne

cesidades. El sistema financiero mexicano 

ha experimentado cambios importantes de 

cara a la entrada en vigor del TI..C, cuyas 

características han sido imprimirle mucho 

mayor dinamismo y agilidad a los apoyos 

de la banca de desarrollo, como Nafinsa y 
Bancomext a la micro y mediana industria. 

La banca comercial va a participar -como 

lo estipula la citada ley- por la sencilla 

razón de que ahora si puede perder parti

cipación de un mercado muy grande en su 

conjunto y con un enorme potencial de 

crecimiento de utilidades. 

En el Diario Oficial de la Federación 
del dla 26 de enero de 1988, se publicó la 

Ley Federal para el Fomento de la Mi
croindustri~ cuyo objetivo es impulsar su 

desarrollo mediante el otorgamiento de 

apoyos fiscales, financieros, de mercado, 

y de asistencia técnica, asi como a través 

de facilitar la constitución y fun

cionamiento de las empresas que sean re

conocidas con tal carácter, 
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simplificándoles los trámites administra

tivos que deben efectuar ante las diversas 

autoridades federales. 

La microindustria es toda empresa 

que ocupe de 1hasta15 trabajadores (in

cluyendo personal administrativo, obre

ros, técnicos eventuales y familiares, en 
este último caso, aún cuando no perciban 

ingresos) y genere ventas anuales equiva

lentes a 110 salarios mínimos de la zona 

metropolitana, elevados al año. Este 

último indicador sólo se modifica anual

mente, en base al Diario Oficial de la Fe

deración. 

Todas las empresas consideradas 

como microindustrias cuentan con una 

cédula, la cual es un documento que avala 

a la empresa como microindustria, con ella 

obtiene diversos apoyos financieros, fis

cales, de asistencia técnica y de mercado. 

De acuerdo al nuevo esquema de 

apoyo a la industria nacional instrumen

tado por Nacional Financiera, Nafin, se 

han diseifado diversas estrategias encami

nadas precisamente a la consecución de 

tales objetivos, destacándose por su im

portancia los siguientes: 



micro y pequet'1a industria. Se con

sideran créditos mediante trámites simples 

para financiar pago de sueldos y salarios, 

compra de insumos, maquinaria y equipo, 

con la garantía complementaria de Nafin. 

Estudios de preinversión. Se otor
garán financiamientos para su formu

lación, cuyo objeto sea sustentar 

técnicamente la planificación y decisiones 

de ejecución de proyectos de inversión 

productivos. 

Modernización. Mediante este pro

grama se apoyará a las empresas industria

les, comerciales y de servicios que 

orienten su estructura y procesos a mcj orar 

niveles de competitividad nacional, pro

porcionando financiamiento, crédito y 

garantias para inversión de maquinaria, 

equipo e instalaciones. 

Infraestructura Industrial. Programo 

complementario de los promovidos por el 

gobierno federal, tendiente a la dcscen

trnlización y relocalización de plantas pro

ductivas elegibles en las nuevas naves y 

parques industriales que se están fomen

tando. 

Desarrollo Tecnológico. Propor

cionará apoyo de mediano y largo plazo 

con asistencia técnica para el desarrollo 

tecnológico de productos industriales y 
servicios conel(OS. 

Mejoramiento de Ambiente. Propor

cionará apoyos a industriales que realicen 

acciones e inversiones encaminadas a la 

prevención, control y eliminación de la 

contaminación y a la racionalización del 

consumo de recursos como agua y ener

géticos.(27) 

Estos puntos son los que sustentan 

las panicularidades de la Ley de Fomento 

a Ja Microindustria, que está influenciada 

por las condiciones del exterior, particu

larmente del Tratado de Libre Co.;ercio. 

27 En el Mercado de Valores NAFIN, "Programa para la Modernización y De

sarrollo dr la Industria Micro, Pequeña y Mediana 1991-1994". marzo 15, 1991. 
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3.1. LA MICROINDUS

TRIA EN EL CONTEXTO 
EMPRESARIAL DEL PAIS. 

La constante actividad de cambios 
económicos que experimenta nuestro país, 
propicia que en sus diferentes institucio
nes se de la debida importancia a su trans

formación. 

Con base en estos hechos es impor

tante hacer notar los aspectos financieros, 
de capacitación y asistencia técnica como 
actos para acelerar los procesos de mo

dernización en fonna especial a la llamada 
microindustria. 

Es de particular importancia conocer 
con más detalle las carnctcristicas y ne
cesidades de este fragmento empresarial; 

11cs de esta fomrn que con base en infonna
ción obtenida de Nacional Financiera en 
conjunto con el Instituto Nacional de 
Estadistica Geograíla e Informática 11 (28), 

se pretende conocer el perfil del empre
sario de la microindustria, los rasgos de su 

quehacer empresarial ante los movimien
tos de política económica del pais, y en 
especial el sector manufacturero. 

Cabe hacer mención que la infonna
ción tiene como antecedente a la Encuesta 
de Ja lnclustria Pequeña y Mediann, levan
tada en 1985 entre las instituciones Na
cional Financiera e INEGI~ Jos datos 
capturados son de 01lto valor infonnativo 
sobre el sector industrial en aspectos de 
producción y organización. Así mismo 
NAFIN, desarrolló una encuesta n nivel 
piloto en 1991, parn conocer !ns cnracte

risticas de los micros y pequeños empre
sarios de la zona metropolitana de Ja 
Ciudad de México. 

28 NAFINSA 1 INEGI 11 La Micro, Pequeiia y l\lediaua Em1ucsa". Piig. 7 
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La nticrocmpresa: Son los pequeños 
negocios (en cualquiera de sus cuatro gi~ 
ros), que manejan un máximo de 110 
salarios mínimos anuales de In zona metro~ 
politann, como nivel de ventas anual y que 
tiene de uno a quince empleados como 
máximo. 

En el concierto nacional Ja micro, 
pequeña y mediana empresa, representan 
el 98% del total de las empresas del país 
(l '316 952). Gnifica l. 

Distribución de las Empresas. 

98 2Yo 

!)J Micro, Poquena y Mediana Empresa a Grandes Empresas 

Gráfica J 
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Distribución de la Micro, Pequeña y 
Mediana industria en el contexto empre· 
snrinl del pnls. Gráfica 2. 

3.2. UNIVERSO 
ECONOMICO 

a Servicios 

La microindustria se fraccciona de 

acuerdo a su función: Sector Comercio, 

Construcción y Manufncturero y Servi
cios. Gráfica 3. 

Distribución por tamaílos 

Grálica 2. 

Distribución por Sector 

3t.:llL 

r: Manufacturero ::r Construcción • Comorclo 

Gráfica 3. 

70 



Estructura industrial por rama de 

actividad y escala productiva (Sector 

Manufacturero). Cuadro l. 

Total Nacional Rama de Actividad 
Alimentos 
Productos metálicos 
Prendas de vestir 
Editorial e Imnrcnta 
Muebles v Accesorios de Madera 
Calzado v Cuero 
Minerales no Metálicos 
Maouinaria v Enuino no Eléctrico 
..Q!@~_fyfanufacttira~ 

¡Hule y Plástico 
Química 
Productos de Madera 
Textil 
Manuinaria v Anaratos Eléctricos 
Eauioo de Transporte 
Bebidas 
Metálica Básica 
Paael 
Petroaulmica 
Tabaco 

3.3. DISTRIBUCION 
ECONOMICA DENTRO 
DEL DISTRITO FEDERAL 

Resultados de los censos económi· 

cosen el D.F. por Delegación. Cuadro 2. 

%Febrero 1993 
21.75 
17.07 
10.24 
8.33 
5.37 
5.24 
5.00 
4.39 
3.92 
3.61 
3.07 
2.7 
2.4 
2.18 
1.38 
1.34 
l.l 1 
0.73 
0,15 
0.03 ---------~-

Total 100 

FUENTE: Dirección General de Industrias Mediana, Pequeña y de Desarrollo Regional 
con Infonnación del IMSS, SECOFI. 

Cuadro l. 
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DELEGACION 
Cuauhtemoc 
lztanalaoa 
Gustavo A. Madero 
Vcnustiano Carranza 
Benito Juárez 
Miguel Hid.!l]go 
Azcnootzalco 
Iztacalco 
~_y_oacán 

Alvaro Obregón 
Tlalj)an 
XQ_chimilco 
Tláhuae 
Ma 'dalcna Contrcras 
~uajimajj)a 
MiloaAlta 

Cuadro 2. 

Resultados del Sector Manufactu~ 

rcro. Gráfica 3. 

Industria 100% 
21.1 
13.8 
12.0 
to.O 
8.0 
7.7 
5.2 
4.7 
4.4 
4.1 
2.9 

~"4 
1.7 
0.9 
0.8 
0.6 

Distribución de las Empresas en el Sector Manufacturero por 
Ta mano. 

Gráfica 3. 
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La unidad "micro" que dedica sus 

esfuerzos en el sector manufacturero pre· 

senta las siguientes características; para 

una mejor idea del estado en el que se 

encuentran (revisar el anexo 1). 

El ·porcentaje de los microempre· 
sarios que cuentan con una edad de S 1 o 

más años es del 29"/o, el 15.9% correponde 

a los de edad entre 36-40 años, el 13.4% 

corresponden a los de 26 a 30 aftos. 

Las "micros" en Ja mayoría de Jos 

casos tienen un promedio superior al año 

de haber iniciado sus labores, distribuidos 

de esta forma: 11 años o más 42.4%~ de 1 
a 3 años 22.0%; de 6 a 1 O años 19.4% y su 

minoría 6 meses o menos 2.6%. 

Es muy importante conocer el grado 

escolar de Jos empresarios, ya que de esta 

forma nos permitirá ver el buen o mejor 
funcionamiento de su empresa por su 

mayor capacidad de horizontes. 

Con una escolaridad de primaria 

completa es la de mayor incidencia con un 

20.9%; primaria incompleta 18.0%; el 

porcentaje de secundaria completa y pro
fesional completa ocupan el mismo lugar 

con 13.6%; sin estudios el 3.5%; y post· 

grado el 1.4%. 

73 

Es de lo más común que la microcm· 

presa tenga su propio lugar de trabajo, de 

esta forma se divide el I 00% de las condi

ciones del lugar de trabajo en: 

Propio (no vive ahi) 24.3%; propio 
(ahl vive) 31.3%; rentado 36.8%; prestado 

7.5%~otros0.lo/o. 

El tipo de organización de la cm· 

presa como único propietario 69.6%; so-

ciedad con miembros familiares 22.0%; 

sociedad sin miembros familiares 6.4%; 

asociación civil 0.6%; otros 1.4%. 

El 55.4% de las micros se encuen

tran afiliadas a una cámara o asociación, 

no asf el 44.6%. De las cámaras o aso-

ciaciones tenemos que CANACINTRA 

afilia 24.7%; CANACO 27.2%; COPAR

MEX a ninguno. 

Bajo esta nomrn de agruparse o uso-

ciarse con otros empresarios. sus opinio-

ncs se dividen de la siguiente forma 63.2% 

en contra de una agrupación y el 36.8% en 

favor de ésta. 

Estas unidades industriales han de

mostrado en un 55.9% no tener necesidad 

de mejorar o ampliar su equipo, y el otro 



44.1% tiene un punto de vista a favor. Los 
primeros pretextaron como dificultades un 
alto costo de compra o reparación 80.8%; 
falta de capacitación de personal J 5.3%; 
desconocimiento de cómo hacerlo 1.3%; 
inseguridad 2.6%. 

Las empresas que han necesitado 
renovar sus procesos productivos, y cuyas 
opiniones a favor son del 46. 7%; y en 

rotunda negativa 53.3%, ¿Pero cuáles san 
los principales impedimentos en la actuali
i.ación, mejora o renovación?, en primer 

orden el precio de adquisición, le sigue el 
costo de la infraestructura, las dificultades 
para adquisición, costo para capacitación 
y la inseguridad. 

En el rubro de capacitación y asis

tencia técnica tenemos que más del 50% 

no han recibido ni capacitación ni asisten
cia técnica; mientras que a poco más del 

16% si se les proporcionó. La capacitación 
y la asistencia técnica fue impai1ida prin

cipalmente por despachos contables y 
cámaras; un 3.5% la proporcionó la misma 

empresa; 5.3% por profesionales espe

cializados; los bufetes de consultoría ocu
paron el 3.5%; mientras que los técnicos 

especializados 0.0%; casa matriz 10.0%; 
otros 25. l %. 

74 

Para las micros las áreas con mayor 

importancia para recibir capacitación, en 

primer lugar está la producción, mer

cadotecnia en segundo; le sigue el 

desconocimiento de un área específica a 

capacitar; las finanzas ocupan el quinto 
sitio; la administración en el cuarto; si 

faltar quien necesita capacitar a todas las 

áreas con un 0.6%. 

En cuanto a las áreas de gran impor

tancia por asistir de fonna técnica. se pre

sentaron en este orden: primero es la 

producción, el siguiente en orden con el 

13.8% no sabe que área; asistencia en 

cualquier área ocupa el tercer sitio; mer

cadotecnia; en el número S la adminis

tración; recursos humanos; control de 

calidad; el 1.6% no requiere y el 1.2% es 
para ventas y finanzas. 

Para poder tener una mejor idea del 
raciocinio oficial que de manera pomposa 

dice haber ofrecido asistencia para aquel

las empresas que quedan en desamparo, 

veremos los financiamientos que son parte 

importante del movimiento fabril; con re

specto a este renglón los empresarios que 

solicitaron créditos fueron el 27.2%, no así 

el 72.8%. Ahora bien ¿A quiénes se Je 
solicito dicho crédito?, primero a la Banca 

comercial; posteriormente y en igual 

medida a la Banca de desarrollo y particu-



lares; el gobierno sólo 1.1 %. Las razones 
por las cuales el 72.8% no solicitaron 
créditos fueron: Por no necesitarlos; por no 
poder pagarlos; altas tasas de interés; 
trámites; falta degarantias, etc. Las empre
sas que manifestaron la necesidad del 
crédito fueron poco más del 40.0%. 

Para un acuerdo tan importante 
como et de Libre Comercio, en donde en
trarán cnjuegosus negocios, la mayoría de 
microempresarios expresaron el no saber 
¿ ?; el 24.1 % traerán beneficios; el 20.0% 
opinaron que no seria de beneficio, y la 
minoría son los que opinan perjudicará su 
actividad. 

Los comentados porcentajes antes 
citados nos permiten tener un punto de 
vista más amplio asi como una idea de 
cómo está la relación entre Micros-Go
biemo-TLC- Sistema Educativo. 

3.4. EL CONALEP COMO 
INSTITUTO DE EDUCA

CION TECNOLOGICA. 
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Al abrigar la preocupación el Estado 
por proporcionar a la población una mejor 
condición social, humana, así como pro
fesional. Ya que el avance que se está 
dando tanto cientifico y tecnológico y el 
desarrollo económico del país, crean la 
necesidad de robustecer el proceso poduc
tivo, requiriendo de la fonnación de per
sonal profesional calificado.Y que seria el 
resultado de contar con instituciones que 
estimulen la educación profesional técnica 
y permitan una relación más fructífera es
cuela-educando y los medios de produc
ción. 

Por tal razón, es necesaria la reorien
tación y revaloración de las profesiones 
técnicas, estimulando su máximo y 

aplicándose a las necesidades productivas 
nacionales. regionales y sectoriales, dando 
una mayor posibilidad de opciones de edu
cación posterior a la secundaria, penni
tiendo un equilibrio entre la preparación 
técnica con la fonnación cultural y social 
del escolar. 

"José López Portillo, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que 
me confiere el articulo 89, fracción 1, de la 
Consititución General de la República y 
con fundamento en los artículos 45 de la 
Ley Orgánica de la Administración 



Pública Federal y 6°., 22, 23 y 24, fracción 

1, de la Ley Federal de Educación, he 

tenido a bien expedir el siguiente 

--- DECRETO QUE CREA EL 
COLEGIO NACIONAL DE EDUCA

CION PROFESIONAL TECNlCA ---" 

(29). 

3.4.1. QUE ES EL 
CONALEP? 

A quince años de su creación y en el 
marco de la tercera revolución tec
nológica, el Colegio Nacional de Educa

ción Profesional (CONALEP) es un 

organismo público descentralizado del go

bierno federal, creado el 29 de diciembre 

de 1978 (Diario Oficial) como una opción 
para la fonnación de personal con nivel 

profesionaJ técnico. 

Su modelo institucional del sistema 

CONALEP tiene como cimiento el pen

samiento de educación para el desarrollo, 

es decir, se relaciona directamente con los 
avances de la Íecnologia y el quehacer 

científico, y de manera prioritaria, con las 

perspectivas económicas del país. 

Una de las caracteristicas centraJes 
del Colegio es la estructuración conjunta 

con el sector productivo de los planes y 

programas de estudio, la incorporación a 

la docencia del personal activo de las di

versas ramas productivas y la formación 
de técnicos profesionales de acucrd~ con 

la demanda. 

3.4.2. OBJETIVOS POR 
ALCANZAR CON EL 
CONALEP. 

- Contribuir al desarrollo nacional 

mediante la formación de recursos huma
nos con alta calidad técnica en un nivel 
posterior al de secundaria, de esta forma 

permitirá al egresado incorporarse con 
efecto inmediato al sistema productivo. 

29 Diario Olicial, viernes 29 de diciembre de 1978. Pág. 33 
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- Establecer en el territorio nacional 

escuelas que permitan en et proceso en

señanza-aprendizaje una relación con los 
problemas, necesidades y características 

socioeconómicas regionales. 

- Vincular en una forma más íntima 

al sistema de enseñanza con la estructura 

productiva del país. 

- Suministrar, además de una forrna

ci ón técnica especializada, una 

preparación humanista en su mliximo de

sarrollo social de los alumnos. 

-Revalorizar la efigie de las carreras 

técnicas y el papel que juegan Jos pro

fesionales técnicos en nuestra sociedad. 

3.4.3. LAS FINALIDADES 

DEL COLEGIO. 

Los profesionales Técnicos egresa

dos del Colegio, son una demanda perma

nente de los sectores productivos de bienes 

y servicios, que precisa personal cada vez 

mejor preparado en las ilreas administra-
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tiva, de salud, agropecuaria, del mar e 

industrial. 

Consecuentemente, en los planes de 

estudio de Jos planteles del CONALEP se 

incluye la teoría y la práctica en forma 

equilibrada, de modo que los alumnos re

ciben una sólida y amplia preparación que 

les facilita su incorporación inmediata al 
trabajo productivo. 

3.4.4. CARRERAS. 

El CONALEP ofrece carreras que 

fueron definidas a partir de las necesidades 

de los recursos humanos que requieren los 

sectores productivos en cada regióit. 

Para Ja finalidad de este trabajo se 

mencionarán las carreras en el área indus

trial que a continuación se presentan: 

•Ceramista Industrial. 

o ~~~~ug1~óz~ Interna, Especialidad 

•Combustión Interna, Especialidad Man-
tenimiento de Autotransportc. 



•Combustión Interna, Especialidad Re
construcción y Rectificación de Mo
tores. 

• Consflllcción, Especialidad U roana. 

•Control de Calidad. 

•Control de la Contaminación Ambien-
tal 

• Disei\o y Confección. 

•Electricidad Industrial. 

•Electrónica y Comunicación 
(aviación). 

•Electrónica Industrial (Instrumentación 
y Control). 

•Fabricación Metálica. 

•Instalación y Mantenimiento. 

• ~:t/~~~i~~eG¡\~e~a1'if~~~~3s~spe-
• M:~i;C~~~~nto de Equipo Médico 

• t!t"J~~~~~.nto de Equipo Médico de 

•Mantenimiento de Equipo Médico de 
Rayos X. 

•Mantenimiento de Microcomputadoras 
y Sistemas de Control Electronico. 

•Mantenimiento Mecánico Eléctrico 
(Hoteles). 

•Manufactura de Artículos de Plástico. 

•Máquinas Herramientas (Corte de 
Viruta). 

•Máquinas Herramientas (Qiscño y Fa
bricación de Herramientas). 

•Mecánicos de Aviación (Motores y 
Planeadores). 

o Mecánico Electricista. 

• Metalmecánico 
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·rtri~irorra;~~fc~s~d Fundición y 

•Metalurgia, Especialidad Soldadura. 

•Modelos Industriales. 

•Procesamiento de alimentos. 

•Procesos de Producción Industrial. 

•Productividad. 

•Qui mico, Especialidad Industrial 

•Químico, Especialidad Instrumentista. 

• Ouin:i\co, Especialidad Procesos de Prcr 
óucc10n. 

•Refrigeración y Aire Acondicionado. 

•Textil, Piel y Trama. 

3.5. CONALEP Y MI
CROEI\fi>RESAS. 

Para poder partir en lo que se refiere 
a este fragmento, es bueno aclarar algunas 
situaciones que se dieron para obtener la 
infonnación; en otro orden de ideas, la 
micro es considerada como un órgano que 
tiene o puede alcanzar un alto grado de 
exportación lo cual es seílalado para poder 
conocer su futuro tanto de la educación 
tecnológica como de los microempre
sarios. 



La mayoría de la producción que 
ostenta la microindustria, va encaminada 

al abasto interno, "según los resultados 
obtenidos en promedio" (30) , las empre
sas venden dentro de las mismas entidades 
federativas donde se encuentran ubicadas, 
el 70.00/o de su producción, y en otras 
entidades del país un 27.3%, es de esta 
forma que su producción exportable es de 
apenas 2.5%. 

El comportamiento de las ventas re
alizadas por el sector industrial varia en 
proporción de su tamaiio. Cuadro 3. 

E s T RA T o DENTRO DELA 

INDUSTRIAL ENTIDAD 

MICRO 82.2 
PEOUEÑA 66.6 
MEDIANA 52.9 
GRANDE 50.2 
PROMEDIO 70.2 

GENERAL 

La situación por la que atraviesan los 
industriales pequeftos. quedó plasmada el 
pasado 8 de noviembre de 19931 cuando el 

presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación Vicente Gu
tiérrez Camposeco, demanda al sector 
bancario una baja no artificial de las tasas 
de interés, acorde a la situación del país. 

Aseguró que el hecho de las carteras 

vencidas sigue siendo uno de los princi

pales obstáculos para el crecimiento y de
sarrollo de la planta productiva. Explicó 

que los industriales han tenido negociacio

nes con la AMB, mecanismo que ha 

servido para resolVcr el problema de las 

carteras y que ha conducido a la recstruc· 

FUERA DELA ENEL 

ENTIDAD Y EXTRANJERO 

DENTRO DEL PAIS ------· -----
___ llQ_ __ _ __ Oj! _____ 

30.9 ·--
_______ 2_J ___ 

39.5 7.6 
42.6 7.~-
27.3 2.5 

Cuadro 3. 

30 Nacional Financiera e Inegi ."La Micro, Pequeña y Mediana Empresa". Médco 
1989. Pág5 
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turación de un porcentaje de afectados, 
principalmente a mediano y largo plazo" 
(31). 

Como sabernos, la microindustria se 
encuentra en el primer peldaüo de esa es
tratificación industrial por lo cual existía 
poco interés por parte de instituciones y 

del gobierno por tener información actua
lizada y para consulta pública. En el 
mismo caso por así decirlo, se encuentra 
lo referente a Ja información de dicha ins
titución educativa CONALEP. En el 
primer caso, sólo presentó interés por el 

advenimiento del Libre Comercio, para el 
segundo, sus representantes dicen estar lis
tos para tal acontecimiento. 

Los egresados del CONALEP en 
1992, recibieron su diploma correspon

diente. También en junio de ese mismo 
afta, se realizaron reuniones con los jefes 
de Servicios Escolares de todos los plan

teles del Sistema, con el propósito de ca
pacitarlos en la automatización del 

Programa de Seguimiento de Egresados, 
cuyo fin es el de aumentar la muestra y 
contar con indicadores más confiables" ... 

¿Que anteriormente no existían? .. ", para la 
toma de decisiones. 

La infonnación que en el momento 
fue proporcionada en la entrevista al Sr. 
Enrique Brito Avila, Coordinador de 
Proyectos, en ausencia del Representante 
Regional del CONALEP en el Distrito 
Federal, Sr. Eduardo Ezeta Escudero, nos 
revela que con anterioridad no existió dato 
alguno sobre el seguimiento de egresados 
en esta zona; debido a las necesidades 
actuales y con el propósito de contar con 
dicho testimonio, es como a finales del año 
en curso (1993), se abocaron a la tarea de 
recavar dicha información. 

Para concluir la entrevista hizo una 
serie de declaraciones que al parecer man
tienen su referencia a la proporcionada en 

folletos tales como "la diferencia es la 
excelencia" y el mismo ''anuario 1992" de 
la misma institución. 

Los datos arrojados por el 
seguimiento al periodo 92, manifestaron 
que un 66.4% de éstos ingresó al Sector 
Productivo; de ese porcentaje, el 59% se 

31 El Universal, Sección Financiera, Gerardo Flores. "Demanda CANA CINTRA 
Una Baja no Artificial de las Tasas Bancarias". México. lunes 8 de nov. de 1993 
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integró a la iniciativa privada. el 26.8% al 
Sector Público y el 8.4% se autoempleó. 

El programa de microempresas 

como producto de un convenio entre 

CONALEP-NAFIN, se enfatizó en la ne

cesidad de fonnar una cultura empresarial 

entre los alumnos y egresados del CO

NALEP. dotándolos de los conociemien

tos básicos para la integración de sus 

propias microindustrias. "Con el propósito 

de fomentar el establecimiento de mi

croempresas constituidas por alumnos y 
egresados de los planteles del CONALEP, 

mediante el otorgamiento de apoyos finan

cieros, capacitación y asistencia técnica al 
amparo de los programas antes men
cionados de apoyo integral a la industria 

informal, el Colegio Nacional de Educa

ción Profesional Técnica, finnó un con

venio de colaboración con Nacional 

Financiera"(32). 

Para debatir este discurso es bueno 

comentar lo manifestado en el diario el 

Universal, primero lo expuesto el 28 de 

diciembre de l 992, y el siguiente comen
tado el 8 de noviembre de 1993 para saber 

que a lo largo de un a~o. en cuanto a 

capacitación se refiere, persisten las defi

ciencias: "La falta de capacitación laboral 

en México es un freno para lograr mejores 

niveles de vida para los trabajadores y 
reduce nuestra posibilidad de éxito frente 

al mercado internacional, aseguró Alejan

dro González Durán, coordinador de 

políticas, estudios y estadísticas de la Se

cretaria de Trabajo y Previsión Social. 

Dijo que la reducida preparación de 

los obreros, con la firma del Tratado de 

Libre Comercio, se traducirá en la pérdida 

de oportunidades de empleo, una limitada 

competitividad y condiciones generales 

desfavorables ante la economla 

global."(33) 

A casi el año de la declaración hecha 

y a poco menos de 30 dlas para la puesta 

en marcha del TLC, se hace otro comen

tario con relación a este tipo: "La Secre
taria del Trabajo y Previsión Social afirmó 

32 GACETA CONALEP No. 84, "Concertación CONALEP-NAFINSA. para Pro
mover Microindustriu." año 9,julio de 1988 Pág. 2 
33 EL UNIVERSAL, Primera Sección, Tornel, Arturo. 11 Impide Conseguir 

Niveles de Vida la Falta de Capacitación Laboral". México 28 de dic. de 1992 

81 



que cualquier intento para elevar la pro
ductividad fracasará en tanto las empresas 
no capaciten a sus trabajadores de acuerdo 
a las necesidades reates del sector produc
tivo". 

Jaime Luis Padilla Aguilar, Director 
General de Capacitación y Productividad 
de esa dependencia, indicó que la mayoria 
de los programas registrados no respondan 
a las necesidades de las propias empresas, 
lo cual demuestra el desconocimiento que 
tienen muchas unidades fabriles sobre esta 

parte del proceso productivo (34). 

Corno un mecanismo para apoyar el 
proceso de ensei\anza-apredizaje, y a fin 
de cumplir con los objetivos del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Téc
nica, se intensificaron las relaciones de 
vinculad 6n con organismos empresarial es 
e instituciones del sector productivo. 
público y educativo, asl como con la so
ciedad, con el propósito de promover los 
servicios educativos del Colegio en sus 
diferentes modalidades, de acuerdo con 
los requerimientos de la estructura ocupa-

cional del aparato productivo nacional, re
gional y local. 

A pesar de que los programas de 
financiamientos que, por medio de Na
cional Financiera, realiza el gobierno fe

deral y los programas de apoyo, para 
estimular la actividad productiva y compe
titiva de las micros, pequeñas y medianas 
empresas, la realidad de estos actores de la 
produccción es aun incierta. 

"De acuerdo con un análisis reali

zado por el despacho de consultoría Bur
samétrica, sobre la situación actual de Ja 

economía y las perspectivas que se obser
van para los próximos años, se afirma que 
aun se vive una "crisis" de liquidez para 
lograr que la actividad productiva de las 
pequeñas y medianas empresas se for
talezca. 

Destaca que la actividad reccsiva 
que a nivel mundial se presentó en los 
últimos meses, así como el desace
leramiento de la economía en México, pro
vocaron que gran parte de las empresas de 
menor tamai\o iniciaran una reestruc-

34 EL UNIVERSAL, Primera Sección, Parra, Francisco. u Sin Cnpacitnci6n no 
Será Posible la Elevación de IR Productividad: S.T.P.S.". México 8 de nov. de 1993 
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turación de personal, lo que significó que 
la tasa de desempleo abieno creciera de 

forma imponante y esto se reflejó además 
en un incremento en la actividad infor
mal." (35). 

En este sentido la suscripción de 
convenios fue uno de los instrumentos que 
permitieron establecer, entre agosto de 

1991 y septiembre de 1992, una eficaz 
coordinación institucional con dichos sec
tores. 

35 EL UNIVERSAL ,Gulierrez Loyola , Ricardo. " Incierto Aun , el Futuro de 
Micros y Pequeñas Empresas". México 28 de dic. de 1992 
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En el discurso oficial, se nos pcnnitc 
apreciar que el programa para modernizar 
y desarrollar la micro, pequeña y mediana 
empresa (1991-1994), proporciona los 

planes y progrnmas, estrategias y políticas 

que encauzaran de fonna positiva el desa
rrollo económico de estos sectores. 

El Programa Nacional de tv1oclcmi

zación Industrial y del Comercio Extciior 
1990-1994 señala que en México, las in

dustrias de pequeña escala son parte esen

cial de la planta productiva y se encuentran 
localizadas en casi todo el territorio; que 
por su actividad es decisiva para el desa
rrollo e integración regional, principal
mente en ciudades de tamaiio medio y 
pequeño siendo de grnn importancia para 
mejorar la distribución del ingreso. 

El programa para la ~fodemización 
Desarrollo de la Industria Micro, 

Pequeña y Mediana pretende contribuir a 

superarlos problemas operativos y de mer
cado, favoreciendo la instalación, ope

ración y crecimiento de cstns empresas. 
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La problemática que enfrenta la in
dustrin se resume en los siguientes puntos: 

- La mnrginación de las empresas 
más pequeñas respecto a los apoyos insti
tucionales. 

- Incapacidad para acceder al crédito 
por la falta de garantías y avales. Sus o

peraciones son poco atractivas para la 
banco de primer piso. 

- Excrsiva regulación. 

- La propensión del empresario al 
trabnjo individual y su poc? intcrCs por las 
actividades en común. 

- Limitada capacidad de negociación 
derivada ele su reducida escala, así como 
de los bajos niveles de organización y 

gestión. 



- Escasa cultura tecnológica y resis
tencia a la incorporación de tec
nología.(36) 

- Obsolescencia frecuente de la 

maquinaria y el equipo. 

36 Cuando se habla de transferencia de la tecnología, pienso, inmediatamente en 
una falacia. Es evidente que Ja tecnología es un elemento vital para mantener el control 
económico y poUtico. Y aunque la empresa transnncional puede ser un agente de 

innovación poderoso y un gran reductor de costos, también puede ser un astuto 

concentrador de recursos. Lo cierto es que Ja tecnología clave para los paises desa

rrollados es muy distinta de Ja que tiene ese carácter para los países menos avanzados. 
La inversión que conduce hncía la investigación y el cambio tecnológico, se basa, 
fundamentalmente, en las necesidades de mercado de los paises desarrollados en sus 
tradiciones y estilos de vida. Las empresas trnnsnacionales no alleran su compor
tamiento tecnológico ni sus procesos cuando se establecen en países como México. 

Producen los mismos bienes que en sus países de origen, donde los fabrican con la 

finalidad de que estén al alcance de toda la población; sin embargo, en territorio 
mexicano sólo pequeños grupos con el poder adquisitivo necesario pueden comprar

los. Esto confirma que su tecnología de consumo no satisface las necesidades vitales 

de los consumidores de ingresos modestos. La tecnología de producción de los paises 
desarrollados está orientada por la necesidad de sustituir mano de obra por capital, 
caso totalmente contrario al nuestro, donde existe abundante mano de obra y escaso 
capital. En ese sentido, ¿cómo podemos hablar de que en 1\.1éxico y en general, todos 
Jo paises en desarrollo, estin recibiendo los beneficios adecuados para despegar?. Es 
tan ab:mrdo como creer que las maquiladores legan tecnología a México, cunndo los 

procesos productivos que la requieren se desarrollan en territorio estadounidense, 

mientras que las fases de producción que necesitan mano de obra, se llevan a cabo en 

territorio mexicano; es tan curioso como pensar que el ni\rel del obrero nacional se 
está elevando gracias a la capacitación en las maquilodoras cuando, además de tener 
un trabajo totalmente automatizado, la capacitnci6n que reciben se enroca hacia las 
necesidade;, particulares de cada empresa. Y si dichas empresas llegaran a salir del 

país, los obreros no podrán mrnr sus conocimientos en otro empleo. Al parecer, la 
única contribución importante que han tenido es la transferencia de la tecnológica de 

servicio, es decir, todas Ja habilidades relacionadas con la administrnci6n, contabili-
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-Tendencia a la improvisación. 

• Reslringida participación en los 

mercados, principalmente en los de expor

tación. 

- Limitadas condiciones de seguri

dad e higiene en el trabajo. 

- Carencia de personal calificado y 
mínima participación en los programas 

institucionales de capacitación y adies
tramiento. 

- En general, carencia de estilndares 

de calidad adecuados. 

Este mismo programa establece sus 

objetivos de una manera más específica de 

los cuales sólo mencionaremos algunos. 

a.- Fortalece su crecimiento, me

diante cambios cualitativos en las fonnas 

de comprar, producir y comercializar, a 

efecto de consolidar su presencia en el 

mercado interno e incrementar su concu

rrencia en los mercados de exportación. 

b.- Elevar su nivel tecnológico y su 

calidad. 

c.- Profundizar las medidas de des

regulación, descentra! ización y simplifica

ción administrativa. 

Para proceder a atender el primer 

objelivo, Ja estralcgia a seguir es; mejorar 

las escalas de producción mediante la or

ganización intercmpresarial; lograr el ac

ceso a la tecnología y facilitar su inserción 

en el mercado internacional, handicap que 

plantea el Tratado de Libre Comcrcio.(37) 

dad y desarrollo técnico, graciu al adiestramiento de In mano de obra nacional. 
Los elementos vitales de Jos paquetes tecnológicos vanguardistas seguirán en sus 

manos, siempre y cuanto les aseguren el poder económico y el dominio. 
" ••• y las trasnacionales? Actividad Empresarial No. 1, enero de 199311

• Pág. 21. por 

Arias, Angel. 
37 En la nueva organiznción industrial el entendimiento en torno al cónto .se 
vinculan diíerentes niveles de empresas indudablemente que cambiará, es de suponer 

que la relación entre fa gran empresa y la micro y pequei\a no será de subordinación 
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como en el pasado, sino que trabajarán en forma coordinada, en donde la 
innovación y la transferencia de tecnología no se dará de abnjo hacia arriba, sino que 

habrá una retroalimentación horizontal. Es decir, círculos de producción que se 
retroalimentarán y buscarán alianzas estratégicas con sus competidores. En esta 
perspectiva habrá empresas que no tengan la calificación suficiente para entrar a esta 

nueva era de industrialización y tendrán que ser desplazadas. De esta forma, se 
constituirán redes de grandes y pequeñas empresas, en la perspectiva de In innovación 

constante. El surgimiento de estas redes empresariales queda más claro si se considera 

que la eficiencia de una empresa depende básicamente de sus métodos de producción 
interna y de la administración, Sin embargo, d•1do que la empresa compra partes y 
componentes de proveedores externos, su relación con los proveedores es un elemento 

esencial de In eficiencia. Esto queda más claro si se hace referencia al esquema de 
subcontratación japonesa en donde se du una relación jerárquica en la cadena de 
proveedores de parte5 y componentes (como puede ser el caso de la industria auto
motriz y electrónica). En este caso de producción de un automóvil se divide en grandes 

unidades que consisten de partes separadas y componentes. A la vez estas partes y 
componentes están constituidas por diferentes partes y accesorios. Usualmente el 
ensamblador es quien organiza a los subcontratistas de primer nivel incluyendo a sus 
empresas afiliadas que se especializan en producir unidades l>ásicns 1 como son las 
partes de la maquinaria, transmisiones, partes electrónicas y el chasis. Lo:; subcon

tratistas de primer nivel organizan a su vez a los de segundo que están involucrados 
en la fundición, prensado, elaboración de moldes, cortes y pulido, y otros trabajos 

metálicos, procesamiento de plástico y de hule y en lns nctividades de pintura, cuyo 

caso reciben algunas partes y componentes de productores del tercer nivel. Esta 

cadena de proveedores algunas veces llega hasta cuarto y quinto nivel. Este tipo de 
relación cooperativa entre cnsam bladores y los productores de partes y componentes 
tiene dos mfritos: el primero, compartir información¡ y el segundo, compartir 
ganadas. Aun cuando nuevas entradas dentro del grupo especialmente de capital 
e:xtranjero es algunas veces dificil debido al miedo a la competencia entre los diferentes 

grupos, se acepta para evitar competitividad internacional. "Po
tencial de la Micro y Pequeña Empresa en Méxicoº .NAFINSA, Bibliotec-. de Ja Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa No.S. Págs. 8, 9, 12. Ruiz Duran, Clemente y Kagnmi, 
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Se promoverá la agrupación de las 

industrias micro. pequeñas y medianas en 

organizaciones dedicadas a 13. comerciali

zación conjunta de sus productos en el 

mercado interno y en el exterior. 

Se fomentará la subcontratación de 

procesos y productos industriales para 

apoyar la integración de las cadenas pro

ductivas donde sea la solución más efi

ciente. 

Se impulsará a las empresas de 

menor tamaño, para que via subcon

tratación participen en el mercado interna

cional mediante el suministro de partes, 

componentes, conjuntos, refacciones e in

sumos a empresas exportadoras o 

maquiladoras. 

Con apoyo de SECOFI, NAFIN 

S.N.C. y el Banco Nacional de Comercio 

Exterior, S.N.C., se establecerá un Centro 

Coordinador de la Red de Bolsas de Sub

contratación a cargo de la Cámara Na

cional de la Industria de Transfonnación. 

Mitsuhiro. México 1993 
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Para el segundo punto no hay nada 

tan facil como elevar la calidad e impulsar 
programas de capacitación gerencial y de 

mano de obra. 

En esta parte. es generalizada la idea 

de que la tecnología es un activo costoso, 

sólo al alcance de empresas con gran ca
pacidad financiera. La tecnología es un 

bien al alcance de la mayoría de las empre

sas, sin grandes inversiones ni prolon

gados períodos para su desarrollo. 

En Coordinación con los Laborato

rios Nacionales de Fomento Industrial, los 

centros de investigación y desarrollo tec
nológico a cargo del Consejo Nacional de 

Cicnda y Tecnología. las instituciones de 
educación tecnológica, dependientes de la 

Secretaría de Educación Pública y las Uni

versidades, se creará el Servicio Nacional 

de Consulta Tecnológica Industrial a fin de 

brindttr servicios ágiles, oportunos y a 

costo reducido. 

Los Laboratorios Nacionales de Fo

mento Industrial, conjuntamente con el 

CONACYT y Nacional Financiera, 

S.N.C. y otras instituciones que brinden 



apoyo financiero al desarrollo tec

nológico, establecerán mecanismos credi

ticios simplificados y ágiles que pennitan 

el acceso a las unidades productivas más 

pequeñas. 

Por último, convocar a los orga
nismo del sector privado y social para que 

impulsen y promuevan las acciones de este 

programa, y aprovechen las iniciativas de 

los particulares. 

El financiamiento representa un ins

trumento de primer orden en el fomento a 
la industria, para apoyar preferentemente 

a la micro y pequeña empresa inde

pendientemente de la actividad manufac

turera que realicen, por conducto de la 

banca de desarrollo y las sociedades na

cionales de crédito. En particular, Na

cional Financiera, S.N.C., así mismo 

alentará la utilización de otras tigurns de 

apoyo crediticio. 

Se profundizará en la rc¡,'lllación, 

desconcentración y simplificación ad

ministrativa. Se dará especial atención a la 

simplificación de los trámites aduaneros 

en coordinación con la S.H.C.P. y la Se

cretaría de la Controlarla General de la 

Federación. 
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En lo concerniente a la educación 

tecnológica: 

Se implementarán cursos de actuali

zación tecnológica. Con respecto a estos 

cursos de actualización tecnológica. du

rante 1991-1992 se impartieron 76 cursos 
de actualización tecnológica a un total de 

2522 egresados, como una respuesta de 

una campaña de promoción impulsada por 

los directores de planteles y los repre

sentantes estatales y regionales del Cole

gio. 

De igual fonna se impartieron 26 

cursos de especialización técnica, 

atendiéndose a un total de 715 egresados, 

y se elaboró un catálogo de 25 cursos para 

ser impartidos en las áreas industriales, 

administrativas, salud y turismo. 

Con la finalidad de fomentar el es

tablecimiento de microempresas constitui~ 

das por alumnos y egresados de los 

planteles del CONALEP, mediante el 

otorgamiento de apoyos financieros. ca

pacitación y asistencia técnica al amparo 

de los programas de apoyo integral a la 

industria informal, el Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica finnó un 

convenio de colaboración con Nacional 

Financiera. 



De acuedo con el convenio, el CO

NALEP, constituirá una Entidad de Fo

mento a fin de canalizar recursos a 
aquellos proyectos de inversión suscep
tibles de promoverse y concretarse en el 

establecimiento de una microindustria. 

En estos momentos, que estamos a 
unos días de que entre en movimiento el 
T.L.C. el sector educativo ha sabido res
ponder a las necesidades en su proceso de 
desarrollo y modernización tecnológica. 

Con ello, además de garantizar una 

formación que efectivamente obedece a la 
demanda, la educación (sobre todo la téc

nica) consolida su carácter y compromiso 
para con la sociedad y el sector productivo. 

El Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnic~ como institución de 
vanguardia en la formación de profesio-
nales técnicos de nivel postsecundaria ter
minal, incorporó desde su creación, tanto 

en su filosofia educativa como en sus ob
jetivos y estrategias de desarrollo, el pos

tulado de vincular la tarea educacional a 
las necesidades del sector productivo de 

bienes y servicios, al análisis de necesi
dades técnicas, el diseílo de nuevas ca
rreras, actualización de los planes y 

programas de estudio, las estancias en la 
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industria para la realización de prácticas 
profesionales, la incorporación de docen

tes que laboren actualmente en las empre
sas y el acomodamiento de egresados. 

Con base en la premisa de que el 
CONALEP es una institución para el de
sarrollo, ha incorporado en su Programa de 
Modernización 1989-1994 diversas accio

nes encaminadas a fortaJeccr los vínculos 
con el sector productivo de bienes y ser
vicios, a fin de evaluar y reorientar perma
nentemente los servicios educativos que 
ofrece y responder en forma oportuna a la 

demanda de mano de obra calificada nece
saria para el desarolto económico y social 
del país. 

Los paises integrantes del Tratado se 

veran sometidos a imp_ortantes retos. Esto 
significa que los productores, los comer
ciantes, los trabajadores y los que ofrecen 
servicios tendrán que esforzarse más para 
competir de forma más eficaz ofreciendo 
artículos de calidad y buenos precios, y 

aprender a adaptarse, ya que se medirán 

con los mejores dentro de su área. 

Los beneficios se extenderán I!. to

das las regiones y a todos Jos sectores 
productivos. 



El Tratado establece condiciones de 
entrada de productos a los otros países sin 
pagar impuestos. 

Dentro de las actividades que no 

estan incluidas en el T.L.C. son los servi
cios que presta el gobierno mexicano 
como son el Seguro Social y el de la Edu
cación Pública. 
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CONCLUSIONES 

En la historia de la educación tec

nológica en México abundan los ejemplos 
de la importancia de nuevas técnicas de 

organización, planeación y control de las 

actividades productivas, que pcnniten 

hacer más eficientes las operaciones y 
actividades de los recursos humanos. 

Le ha correspondido a la educación 

tecnológica el desempeñar su papel de 

preparador y capacitador técnico, a fin de 

atender las necesidades concretas para el 

desarrollo industrial, agropecuario, 

pesquero y servicios desde los niveles de 
capacitación. 

La educación tecnológica busca en

tre otros propósitos, que se desarrolle una 

actividad distinta ante las nuevas tec

nologias, la promoción de mayor capaci

tación, corno una vía para preparar 

mejores ciudadanos y obtener mayor efi
ciencia. es decir, que preparan los cuadros 
necesarios para las unidades productivas. 

También se ha caracterizado por 
configurar en la educación media superior 
un carácter terminal; el cual pennite a 

corto y mediano plazo el ingreso de los 

graduados del sistema al sector produc

tivo, de tal forma que esté enfocado para 
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la población clase media con una prerro

gativa de plusvalía y bienestar social. No 
obstante, para los egresados de este nivel, 

existe la posibilidad de continuar con es
tudios a nivel superior. 

La subsistencia de la microindustria 

en nuestro pais se debe a que son flexibles 

y educables sus estructuras a las condicio

nes del medio ambiente y del mercado. 

Sin embargo, la falta de apoyo no les 

permite a estas industrias participar en el 

desarrollo tecnológico e industrial del 
pal s. 

La bandera que el actual régimen ha 

enarbolado es la del acceso a la moderni

dad, para lo cual han decidido implantar 

una serie de medidas que en forma ace
lerada pretenden introducir a nuestro país 

dentro del conjunto de productos que com

piten por la hegemonía económica, finan
ciera y tecnológica. 

Propiciar el desarrollo de una planta 

industrial moderna y competitiva implica 

la instrumentación de un conjunto de 
medidas. 

Estas serán las que mediante su 

sometimiento a los principios de generali

dad y temporalidad, en la práctica fomen

ten el desarrollo de empresas eficientes, 



generadoras de desarrollo y capacitación 
de mano de obra. 

Para lograr los objetivos prioritarios 
y dado que es bien sabido que los microin
dustriales han sabido sortear una serie de 
obstáculos para poder adaptarse a su en
torno; a cambios a veces inesperados y 
repentinos de Ja realización económica del 
pais, se pueden distinguir las siguientes 
medidas: 

- Por ser la cconomla mexicana de
pendiente de los paises desarrollados, se 
hace inevitable girar nuestra atención al 

potencial que guardan las Sociedades 
Cooperativas, las cuales pennitirán bene
ficios a corto plazo, el primero de ellos: 

a) mejorar la distribución de la ri
queza y. 

b) mejorar el bienestar social de los 
integrantes y Jos dependientes de estos. 

- Concretar los vínculos entre la mi
croindustria y CONALEP, a través de re
laciones de contrato entre los empresarios 
y la instib.lción. Ya que es de gran impor
tancia considerar que no es la única insti
tuci 611 que promueve alumnos de 
educación tecnológica, además de no con
tar con un seguimiento de esgresados que 
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se incormporan a este sector llamado mi
croindustrial. 

- Dar autonomía al instituto, por de
pender del presupuesto público, para brin
dar servicios de investigación y asesoria a 
microempresas, así como para disponer de 
los recursos obtenidos. 

- En el caso de estas industrias mi
cros y pequeñas, fomentar, para el buen 
funcionamiento y la mejor relación, una 
contratación de investigación y ascsoria 
técnica compartida. 

- Incrementar programas de capaci

tación particularmente encaminados a Ja 
función de los exhortos productivos, im
puestos por el proceso de cambio estructu
ral global. 

- La promoción de sociedades 
comercializadoras (en el extranjero) y la 
creación de centrales para la adquisición 
de materia priman un costo más bajo, en 
forma compartida. 

Con el deseo de continuar en el 
plano industrial, es menester reestructurar 
con miras a ese proceso de transición, el 
desarrollo adecuado que contemple aspec
tos para su permanencia o transformación. 



Caracterfstlcas generales de la pob\acl6n de estudio en el Sector Manufacturero. 

EDAD DEL EMPRESARIO (distribución porcentual) cuadro 1 

Intervalo de edad Temario de empresa. 

Micro Peauefla Medien e Total 
21. 25 8.5 6 5.6 0.6 
26. 30 13.4 12.6 22.1 15.4 
31a35 11 19.5 16.5 16 
36a40 15.9 17.6 17.2 16.7 
41 a45 12.2 14.5 15.5 14.2 
46. 50 9.8 11.8 7.7 9.9 
51 arnés 29.2 18 15.4 27.2 
Total 100% 100% 100% 100% 

EDAD DE LA.S EMPRESAS Cdistnbuclón oorcentual) cuadro 2 
Intervalo de edad Tamano de emoresa. 

Micro Penuena Mediana Total 
Seis meses o menos 2.8 0.5 o 1.1 
Seis meses e 1 ano 2 0.8 0.4 1.1 
1 a3anos 22 7.1 4.6 11.4 
4a5enos 11.6 8.4 6.3 8.9 
ea1oenos 19.4 20.2 17.5 19.3 
11 o més arios 42.4 63 71.2 58.2 
Total 100% 100% 100% 100% 

GRADO DE ESCOLARIDAD DE LOS EMPRESARIOS (distribución porcentual) 

cuadro 3 
Nivel da E.s<:olandad Tamano de emoreso. 

Micro Pcauena Mediana Total 
Ninnuna 3.5 o o 1.2 
Primaria lncomoleta 18 0.5 0.7 6.5 
Primaria comoteta 20.9 3.3 1.4 8.7 e• Incompleta 8.1 2.5 0.7 3.9 

ria comoleta 13.6 5.3 1.4 7 
téc. lncomrnetos 1.7 1.8 1.1 1.6 
téc. comoletos 3.5 7.9 3.9 5.3 

Bachillerato lncomoleto 3.2 1.3 1.8 2.1 
Bachlllereto comi:ileto 6.7 5.6 4.9 5.9 
Profesional incomoleta 5.8 9.9 7.8 7.9 
Profesional comoleta 13.6 52 85.4 42.8 
Postoredo 1.4 9.7 10.9 7.1 
Total 100% 100% 100% 100% 
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SEXO DE LOS EMPRESARIOS (dlstrlbuclón porcentual) 

cuadro 4 
Sexo Tamano de emoresa. 

Micro 1 PRnuena 1 Mediana 1 Total 
Masculino 82.3 1 85.8 1 88.1 1 85.3 
Femenino 17.7 1 14.2 1 11.9 1 14.7 
Total 100% 1 100% 1 100% 1 100% 

CONDICION DE LA EMPRESA , SEGUN PROPIEDAD (distribución porcentual) 

cuadro 5 
Condición del lugar de trabajo Tamano de emnresa. 

Micro PeOuena Mediana Total 
Pronto l no vive ahl \ 24.3 38.2 51.6 37.3 
Proclo l Bhl vive l 31.3 4.3 4.2 13.4 
Rentando 36.8 54.4 41.8 45 
Prestado 7.5 2.5 2.4 4.2 
otros 0.1 0.6 o 0.1 
Total 100% 100% 100% 100% 

RAZON DE LA UBICACION DE LA EMPRESA (distribuclOn porcentual) 

cuadro 6 
Razón de ubicación Tamano do emoresa. 

Micro PPnuena Mediana Total 
Acceso a clientes 51 31.2 15.8 33.3 
Por Instalaciones 35.1 46 46 41.9 
Por los servicios de la zona 21.4 34.5 37.5 30.6 
Dlsnnn\bl1Jdad de mano de o. 8.1 12.7 22.6 13.9 
Casterfstlcas de la meter.e o. 11.6 17.9 16.5 15.2 
No encontró otra 2.9 2.3 1.1 2.1 
Otros 13.50 7.10 11.00 10.30 

CAMBIO DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA (dlstr1bucl6n porcentuaQ 

cuadro 7 
Cambio de actividad Temario de emaresa. 

Micro 1 PRnuef'la 1 Mediana l Total 
SI 3.2 1 1.3 1 2.6 1 2.3 
No 96.6 1 96.7 1 97.2 1 97.7 
Total 100% 1 100% 1 100% 1 100% 
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TIPO DE ORGANIZACION DE LA EMPRESA (dlstrtbuclón porcentual) 

cuadro B 
Tipo de organización Tamano de empresa. 

Micro Peauena Mediana Total 
Unlco propietario 69.6 11.7 6 29.6 
sociedad con miembros ram. 22 47.3 36.6 36.4 
Sociedad sin miembros ram. 6.4 37.5 53.3 31.4 
Asociación civil 0.6 1.8 2.1 1.5 
Otros 1.4 1.7 o 1.1 
Total 100% 100% 100% 100% 

CONOCIMIENTO OE LEYES Y REGLAMENTOS QUE NORMAN El FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO. 

ldlstrtbuclón oorcentuall cuadro 9 
Conocimiento de leyes y Temano de emoresa. 
realamentos Micro Peauena Mediana Total 
SI 64.3 89.6 92.3 61.9 
Medianamente 21.2 9.6 7.7 13 
No 14.5 0.6 o 5.1 
Total 100% 100% 100% 100% 

RAZONES DE DESCONOCIMIENTO DE LEYES Y REGLAMENTOS QUE NOAMAN EL FUNCIONAMIENTO DEI 

NEGOCIO ( dlstrlbuclón porcentual) 
cuadro 10 

Razones de desconocimiento Tameno de emoresa. 
Micro Peauena Mediana Total 

No llene acceso a ellos 64.7 46.7 22.7 53 
No es necesar1o 20.2 33.3 22.7 21.5 
No conoce las ventalas 18.5 20 16.2 17.7 
Cambios constantes en les l. 0.8 10 13.6 3.9 
Inicio de ooeracJoncs o o o o 
No tiene Uemoo 3.4 3.3 4.5 3.3 
Otros 1.60 13.30 18.10 6.70 

EMPRESARIOS QUE HA~' REALIZADO TRAMITES PARA DAR DE ALTA A SU NEGOCIO 

ldlstrtbución oorcentuoO cuadro 11 
ReallzaclOn de trámites Tamano de emoresa. 

Micro 1 Poouena 1 Mediana Total 
SI 91.6 1 99.5 1 100 1 97.1 
No 8.4 0.5 1 o 1 2.9 
Total 100% 1 100% 1 100% 1 100% 
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EMPRESARIOS QUE TUV\ERON ALGUN OBSTACULO PARA DAR DE ALTA SU ESTABLECIMIENTO 

(distribución oorcentuan cuadro 12 
Obstéculos para dar de alta Tamaño de emoresa. 

Micro 1 Peaueña 1 Mediana 1 Total 
SI 12.3 1 17.9 1 14.8 1 15.2 
No 87.7 1 82.1 1 85.2 1 84.8 
Total 100% 1 100% 1 100% 1 100% 

OBSTACULOS ENFRENTADOS POR LOS EMPRESARIOS PARA DAR DE ALTA SU NEGOCIO 

<distribución oorcentuan cuadro 13 
Tipos de obstáculos Tamano de empresa. 

Micro Peauena Mediana Total 
Trámites leaales 84.9 84.5 78.9 13.2 
Trámites fiscales 2.7 1.7 2.6 0.4 
Falte de recursos 29.7 24.1 21.1 4.2 
Total 13.50 6.60 7.90 1.50 

EMPRESAS QUE ESTAN AFILIADAS A UNA CAMARA O ASOCIACION 

(distribución porcentual) cuadro 14 
Afilleclón a cámaras o Tamaño de emoresa. 
Bsoclaclones Micro 1 PeQuena 1 Mediana 1 Total 
SI 55.4 1 92.9 1 94.7 1 60.8 
No 44.6 1 7.1 1 5.3 1 19.2 
Total 100% 1 100% 1 100% 1 100% 

CAMARA O ASOCIACIONES MAS IMPORTANTES A LA QUE ESTAN AFILIADOS LOS EMPRESARIOS 

{distribución oorcentuall cuadro 15 
Cámara o asociación Tamai'lo de empresa. 

Micro Peouena Mediana Total 
Caneco 27.20 11.50 10.70 14.90 
Cana cintra 24.70 44.10 47.30 41.00 
ente 1.20 1.50 1.90 1.50 
Canaoeco 2.50 MO 0.80 1.00 
Can frac 1.20 0.40 0.40 0.50 
canalntex 1.20 6.30 1.90 3.60 
COpannex 0.00 1.50 . 1.90 1.50 
Otras 42.00 34.30 35.10 36.00 
Total 100% 100% 100% 100% 
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UTILIDAD DE AGRUPARSE CON OTROS EMPRESARIOS 

fdlstrtbuclón oorcentuell cuadro 16 
Ulllldad de agruparse Tamano de emoresa. 

Micro 1 Peauene 1 Mediana 1 Total 
SI 38.8 1 25 1 50 1 36.2 
No 63.2 1 75 1 50 1 63.6 
Total 100% 1 100% 1 100% 1 100% 

VENTAJAS QUE CONSIDERAN OBTENER LOS EMPRESARIOS AL AGRUPARSE 

dlstrtbuclón rcentual cuadro 17 
Ventajas Tamano de empresa. 

Micro p uefta Mediana Total 
57 55 55.3 55.1 

26.8 39 37.4 34.7 
42.5 40.2 33.9 36.4 
11 11.7 15.2 12.4 
1.3 2.9 4.7 3 
0.4 0.3 0.4 0.4 
10.5 11.8 15.7 11.8 

PRINCIPALES MOTIVOS CONSIDERADOS POR LOS EMPRESARIOS PARA NO AGRUPARSE 

(distribución oorcenluall cuadro 18 
Motivos Temano de emnresa. 

Micro Peauena Mediana Total 
No quiere 20.3 16.2 37.9 21.1 
No le Interesa 45.B 59.5 31 43.8 
Noconrra 27.1 35.1 13.8 25.3 
Desconoce 12.7 18.2 6.9 11.9 
Porque Je rep. un c. no rentab. 10.2 5.4 3.4 7.7 
otros 5 5.4 10.2 5.6 
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Operatividad de la empresa en el Sedor Manufadurero 

FACTORES CONSIDERADOS PARA DETERMINAR COSTOS Y PRECIOS DE VEHTA. 

CdlstnbtJclón oorcentuaO cuadro 19 
Fedores considerados Tamano de em""" c:n. 

Mlao Peauena Mediana Total 
COmblnaclón de fadores lnt. 23.5 55.1 53.7 43.5 
Costos de materia Dfima 47.8 33.5 29.1 38.8 
Por la comoetencia 11.8 17.9 18.2 15.7 
Costos da mano de obra 37.4 282 22.8 28.8 
Costos filos 9 8.8 8.1 8.6 
Gastos administrativos 1.4 2.6 3.9 2.5 
Precios oflclales 9 2.9 4.3 5.3 
Otros 2.3 2.9 4.8 3.1 

FORMA MAS UTILIZADA PARA DAR A CONOCER EL PRODUCTO Y/O SERVICIO 

distribución oorcentuan cuadro 20 
Fonna més utilizada Tamano de emon sa. 

Micro PAnuena Mediana To!al 
Presentación directa 82.8 71.2 62.5 71.9 
Pertódfcos 3.8 0.1 9.5 7.3 
Dlrectorto teleíónlco 6.7 21 22.1 16.3 
Folletos 3.2 10.4 13 8.6 
Otros clientes 18.8 18.9 14.7 16.8 
Volantes 9.3 8.3 6.3 8 
Rodio 1.7 3.1 6.7 3.6 
Promoción entre dlstrlbuldores 3.8 10.6 19.6 10.7 
Otros 0.9 4.7 3.5 3 

RAZONES POR LAS CUALES SE ESCOGIO EL MEDIO DE PROMOCION. 

ldlstnbtJclón oorcentuan cuadro 21 
Razones Tamano da emDfl sa. 

Micro Peauena Mediana Total 
Tloo de mercado 24.3 40.5 51.2 37.7 
Efectividad 20 30.1 38.5 26.2 
Por ser lo habitual 38.8 40.3 31.2 36.9 
Por el oreclo reel 33,3 19.5 13.7 22.3 
Otros 2.3 3.8 2.5 2.8 
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EMPRESAS QUE HAN NECESITADO AMPLIAR O RENOVAR SU EQUIPO EN LOS UL TIMOS SEIS MESES 

(distribución oorcentuaO cuadro 22 
Necesladad de mejorar el Tamano de emon sa . 

..,u loo Micro t PAnuena Mediana Total 
sr 44.1 1 59.5 61.4 1 54.7 
No. 55.9 1 40.5 38.8 1 45.3 
Total 100% t 100% 100% t 100% 

OIFICULTAO PARA AMPLIAR O RENOVAR EL EQUIPO EN LOS ULTIMOS MESES 

distribución oorcentuan cuadro23 
Dificultados Tamano de emoresa. 

Micro Pequena Mediana Total 

Atto costo de comora o reo. 80.8 75.1 87.8 74.4 
Falta de caoacltaclón del o. 5.3 5.2 9.4 8.5 
Insuficiencia de oferta nación. 2 2.6 1.8 2.2 
Desconocimiento de cómo h. 1.3 0.9 3.5 1.8 

2.6 2.1 1.2 2 
Ede financiamiento 0.7 4.7 2.3 2.9 

o 3 2.9 2.2 
ras 7.3 8.4 11.1 6 

!Total 100% 100% 100% 100% 

EMPRESAS QUE HAN NECESITADO RENOVAR SUS PROCESOS PRODUCTIVOS 
distribución oorcentuan cuadro 24 

Necesidades de renovar Tamano de empresa. 

"""'-"SOS Micro 1 Poauene 1 Mediano 1 Total 
sr 48.7 1 65.6 1 68.4 t 60 
No 53.3 t 34.4 t 31.6 t 40 
Total 100% 1 100% 1 100% 1 100% 
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PRINCIPALES DIFICULTADES EN LA ACTUALIZACION, MEJORA O RENOVACION 

distribución norcentuall cuadro 25 
Dificultades Tamano de emcresa. 

Micro Peauena Mediana Total 
Costo de adci ulslclón 46.1 33.6 24.1 34.5 
No ha tenido dlflcultades 16.3 17.7 21 16.4 
Costo de lnfraestruduras 16.9 19.6 21 19.3 
Costo de cacaciteción 2.5 6.9 10.3 6.6 
Dificultad de adaulslclón 5.6 7.7 9.7 7.6 

Falte de CSJ:Bciteción 1.9 5.4 6.2 4.7 
lnseauridad 3.1 2.3 1.5 2.3 

Otros 5.6 6.6 6.2 6.2 
Total 100% 100% 100% 100% 

UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO EN TIEMPOS OCIOSOS 

distribución P<Jrcentuall cuadro 26 
Empleo de maquinaria y Tameno de emmesa. 

1eouloo Micro Peauena Mediana To!al 
La ocuoa todo el tlemoo 39.8 48.6 53.5 47 
No hace nada 53.8 43.3 35.9 44.7 
Mantenimiento vio reoaraclón. 3.2 5.9 7 5.3 
La renta 2.3 1 2.5 1.9 
No llene maautneria 0.3 o 0.4 0.2 
otros 0.6 1.2 0.7 0,9 
Tal al 100% 100% 100% 100% 

RUBROS EN INVERSION A LOS QUE DISTAN BASICAMENTE LOS EMPRESARIOS SUS GANANCIAS. 

(distribución oorcentual) cuadro 27 
Rubros de Inversión. Temai'lo de amorosa. 

Mlcro Pnnuena Mediana Total 
Maoulnarla 30.1 54 56.9 48.8 
Materia orlma 84.9 60.6 52.6 59.3 
Instalaciones 12.6 33.6 30.2 25.4 
Salarios 25.2 25.7 25.3 25.2 
Fuera del neaoclo 27.8 5.2 3.9 12.4 
No tiene oanancies. 3.5 4.2 4.6 4 
Otros 0.90 0.50 2.50 1.20 
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PRINCIPALES CLIENTES 

ldlstlibuclón oorcenluall cuadro 28 
Principales clientes Tamano de emcresa. 

Micro Poouena Mediana Total 
Consumidor final 59.7 28.8 18.8 35.8 
Ma>or1stas 18.2 38.4 48.4 53.4 
Emoresas nacionales 13.9 40.3 39.3 30.7 
Minoristas 27.8 17.1 10.9 18.8 
Emcresas extran/eras 2 11.4 23.2 11.4 
Detallistas 10.1 10.9 13 11.1 
Gobierno Federal 1.70 7.50 8.30 5.20 
otros 5.80 8.30 11.40 8.20 

FACTORES QUE DETERMINAN LA ELECCION DE PROVEEDORES 

(distribución DOrcentual) cuadro 29 
Factores Tamono de emoresa. 

Micro Peauene Mediana Total 
Proclo 64.1 74 88 67.7 
Calidad del oroduclo 54.2 66 69.8 62.4 
servicio 32.8 47.8 49.5 42.7 
Oourtunldad de la cntreaa 14.5 21.8 27.4 20.7 
Facilidades cred1tlctos 13.3 12.2 14 13 
Unlcos en el mercado 5.8 3.6 5.6 4.9 
01ros 1.20 1.00 1.10 1.10 

EMPRESAS QUE OTORGAN CREDITO A SUS CLIENTES 

ldlstlibuclón oorcentuoll cuadro 30 
otorgamiento de crédito a Tamano de emorese. 
clientes Micro 1 Poouena 1 Mediana 1 Total 
SI 51 1 83 1 83 1 72.2 
No 49 1 17 1 17 1 27.8 
Total 100% 1 100% 1 100% 1 100% 

102 



ENCARGADOS DE LA AOMINISTRACION DE LA EMPRESA 

(distribución oorcentuall cuadro 31 
Encargados Tamano de emoresa. 

Micro Peauei'la Mediana Total 
Empresario 87.1 63.5 41.8 65.3 
Empleado 3.2 22.6 37.9 20.4 
Administrador 7.6 11.2 15.1 11.1 
Oesoacho 0.9 0.8 2.1 1.2 
Otros 1.2 1.9 3.1 2 
Total 100% 100% 100% 100% 

EMPRESAS QUE LLEVAN REGISTROS CONTABLES 

(distribución oorcentual) cuadro 32 
Llevan registros contables Tamano de emoresa. 

Micro 1 Peauei'la 1 Mediana 1 Total 
SI 84.9 1 98.2 1 100 1 94.3 
No 15.1 1 1.8 1 o 1 5.7 
Tolal 100% 1 100% 1 100% 1 100% 

ENCARGADOS DE LLEVAR LOS REGISTROS CONTABLES DE LA EMPRESA 

Cdfstribuclón oorcentuan cuadro 33 
Encargado Tamano de emoresa. 

Micro Pequena Mediana Total 
Empresnrio 16.7 5.8 8 9.1 
Emoleado 7.5 34.5 83.5 34.5 
contador 65.2 39.6 20 41.9 
Despacho 9.8 19.9 9.1 13.4 
01ros 1 o 1.4 1.1 
Total 100% 100% 100% 100% 
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PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES 

(distribución oorcentuaiJ cuadro 34 
Peorfodos de planeaclón Tamano de emnresa. 

Micro Peauena Mediana Total 
Mensualmente 29.4 49.9 48.8 42.7 
Anualmente 0.3 8.4 15.1 7.5 
No e !anea 34.9 9.9 4.2 16.7 
Diariamente 15.7 7.8 3.9 9.4 
Semanalmente 7 8.3 4.6 6.1 
Trimestralmente 3.2 5.1 8.4 5.4 
Semestralmente 2 3.8 7.4 4.2 
Bimestralmente 2 5.1 4.9 4 
otros 5.5 3.7 2.7 4 
Total 100% 100% 100% 100% 

EMPRESAS QUE HAN ENFRENTADAOO PROBLEMAS CON El PERSONAL 

(distribución oorcentuall cuadro 35 
Empresas que han enfrelado Tamano de emoresa. 

oroblemas Micro 1 Peauena 1 Mediana 1 Total 
SI 12.2 1 27.6 1 30.9 1 23.3 
No. 87.B 1 72.4 1 39.1 1 76.7 
Total 100% 1 100%· 1 100% 1 100% 

TIPOS DE PROBLEMAS LABORALES CON MAYOR FRECUENCIA EN LAS EMPRESAS 

(distribución oorcenlual cuadro 36 
Tipo de problemas laborales Tamano de emoresa. 

Micro Penuef\a Mediana Tolal 
Ausenllsmo 57.1 58.6 51.1 15.3 
Alta rotación 28.6 44.4 50 12.1 
Canacltaclón 21.4 25.3 14.8 5.7 
Incremento del salario 26.2 26.3 36.4 6.3 
Selección 19 17.2 12.5 4.3 
Connlctos laborales 7.1 17.2 19.3 4.5 
Aumento de Prestaciones 2.4 16.2 10.2 3.1 
Otros 7.2 4 4.5 1.3 
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Capacitación y asrstencla lécnlca empresarial en el Sector Manuracturero. 

EMPRESAS QUE HAN RECIBIDO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 

fdlstribución oorcenlua/\ cuadro 37 
Empresas que han recibido Tamai\o de empresa. 

Micro Peauena Mediana Total 
Cao. 1 A. Téc. 1 cao. 1 A. Téc. 1 Coo. 1 A. Téc. 1 Cao. 1 A. Téc. 

SI 16.5 1 16.8 1 62.3 1 57.4 1 6a.1 1 63.5 1 47.9 1 44.9 
No. a3.5 1 a3.2 1 37.7 1 42.6 1 31.9 1 36.5 1 52.1 1 55.1 
Total 100% 1 100% 1 100% 1 100% 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PROPORCIONADA A EMPRESARIOS 

{distribución oorcentuall cuadro 38 
Tipos de lnslltución que la Tamano de emoresa. 
ofreció Micro Pe uena Mediana Total 

Cao. A. Téc. Cao. A. Téc. Cao. A. Téc. Cao. A. Téc. 
Despachos contables 29.8 1.7 27.9 10.4 1a 8.a 24.2 a.7 
Cámaras 22.8 15.5 15.a 11.3 16 11 16.7 11.7 
Misma compai'ifa 3.5 3.4 4.6 5,4 9.a 11 6.5 7.4 
Profesfonlstas esoeclallzedos 5.3 1.7 9.6 7.2 7.2 4.4 a.1 5.4 
Bufele de consultarla 3.5 o 7.5 4.5 a.a 3.9 7.5 3.7 
Técnicos esneclallzados o 13.8 3.a 13.6 5.2 9.9 3.9 12.2 
Casa matriz o 1.7 3.3 3.6 1 1.1 2 2.4 
Otros 25.1 62.2 27.5 44 34 49.9 31.1 48.5 
Total 100% 100% 100% 100% 

INTERESEN OBTENER CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 

fdlstrfbuclón oorcentuan cuadro 39 
Interés en obtenerla Tamano de empresa. 

Micro Pe uena Mediana Total 
Cap. A. Téc. Cap. A. Téc. Cap. A. Téc. Cap. A. Téc. 

SI 54.2 53,9 66.2 66.6 63.9 63.9 60.9 61 
Oeoende del costo 15.4 17.4 1a.4 16.1 16.6 16.6 17.3 17.1 
Oeoende de la duración 2.9 2.9 2.9 4.2 3.2 3.5 2.9 3.5 
No 17.1 17.1 10.1 10.6 10.9 10.9 12.6 13.1 
No sabe 9.9 6.1 2.4 2.2 3.2 1.6 5.6 4.6 
Otros 0.5 0.6 o 0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 
Total 100% 100% 100% 100% 
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AREAS DE MAYOR IMPORTANCIA PARA RECIBIR CAPACITACION 

ldlstrlbuclón oorcentuall cuadro 40 
A reas Tamano de emnresa. 

Micro Peauef\a Mediana Total 
Mercadotecnia 22.9 28.9 26.6 26.3 
Administración 12.5 16.2 11.6 13.7 
Producción 25.9 27.1 32.7 28.3 
Finanzas 11.6 13.7 10.9 12.2 
Recursos humanos 4.2 3.5 9.2 5.3 
Leaislación 0.9 2.8 3.5 2.4 
Todas 0.6 3 1.8 1.9 
No sabe 18.5 4.1 1.8 8.2 
otras 2.9 1.7 1.7 1.7 
Total 100% 100% 100% 100%1 

AREAS DE MAYOR IMPORTANCIA PARA RECIBIR ASISTENCIA TECNICA EMPRESARIAL. 

(distribución oorcentual\ cuadro 41 
A reas Tema no de emoresa. 

Micro Poouena Mediana Total 
Producción 29.3 44.7 46.7 39.6 
Aslst. téc. en cualauler érea 11.7 8.1 16.1 11.6 
Mercadotecnia 5.2 6 4.9 5.4 
Recursos humanos 3.2 4.9 2.5 3.6 
Administración 3.5 5.7 3.2 4.2 
Ventas 1.2 1.3 1.1 1.2 
Control de calidad 2.60 7.80 7.40 5.90 
Finanzas 1.20 1.60 3.20 1.90 
No mnuJere 1.80 3.50 2.50 2.40 
No sabe 13.80 31.60 10.50 16.70 

Financiamiento en el Sector Manufacturero 

EMPRESARIOS QUE SOLICITARON EL CREDITO PAHA SU NEGOCIO EN LOS ULTIMOS 6 MESES 

(distribución oorcentuan cuadro 42 
Empresarios que solicitaron Tamano de emoresa. 
crédito Micro Pcaueí'ia Mediana Total 
SI 27.2 1 56.5 1 58.1 1 47.4 
No. 72.8 1 41.5 1 43.9 1 52.6 
Total 100% 1 100% 1 100% 1 100% 
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INSTANCIAS A LAS QUE SE HA SOLICITADO CREDITO 

fdistrlbución oorcentuan cuadro 43 
Instancias Tamano de emnresa. 

Micro Peauena Mediana Total 
Banca comercial 54.3 78.3 79.5 39.1 
Banca de desarrollo 17 25.3 23.6 12.2 
Particulares 17 6.3 1.9 3.7 
Gobierno Federal 1.1 o o 0.1 
cara nooular 1.1 o o 0.1 
Otros 1.1 2.7 3.1 1.3 

RA20NES POR LAS CUALES LOS EMPRESARIOS NO SOLICITARON CREDITO. 

fdlstribuclón oorcentuall cuadro 44 
Razones Tamano de emnrcsa. 

Micro Peauei'la Mediana Total 
No ha nuerido. 47.8 63.6 61.3 55.2 
Altas tasas de Interés 17.5 18.9 10.5 14.7 
Tramites 16.7 13.6 8.1 13.7 
No r8"uiere 2.8 9.7 8.1 3.2 
Temor de no noder nanar 22.7 4.5 1.6 21.9 
Falla deCarantfas 11.6 4.5 1.6 7.7 
Oesconoclmlento. 8.80 1.30 1.60 8. 10 
Otras 1.20 5.80 7.30 1.40 

NCIPALES OBSlACULOS PRESENTADOS POR LOS EMPRESARIOS PARA OBTENER El CREOITO 

!distribución oorcentuall cuadro 45 
Obstáculos Tamaño de cmoresa. 

Micro Penuei'la Mediana Total 
Comnlelldad 29.8 36.2 29.2 17.2 
Altas tasas de Interés 14.9 17.2 28 10.8 
Falla de naranllas 26.6 14 11.8 8.3 
Trámites burocrAtlcos. 4.3 4.1 1.9 1.8 
NJrlnuno 20.2 33 32.3 16 
Otros 3.2 5 1.2 1.8 

PRINCIPALES RAZONES POR LAS CUALES NO SE OBTUVO EL CREDITO. 

fdislribución norcentual\ cuadro 46 
Razones Tamaño de emorcsa. 

Micro Pcnueña Mediana To!al 
Falla de oarantlas 10.6 1 3.6 1 0.6 1 2.1 
Documentación insuficlenle 9,6 1 2.3 1 1.9 1 1.9 
cantidad solicitada 3.2 1 5 1 7.5 1 2.9 
01ros 1.1 1 1.4 1 1.9 1 0.8 
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UTILIZACION DEL CREDITO 

{distribución oorcentual) cuadro 47 
Utlllzaclón del crédito. Tamai'io de emoresa. 

Micro Peauena Mediana Total 
.meterle orime 57.4 71.5 66.3 35.7 

de man. y enuln. 28.7 35.3 36 16.1 
de cuentas 4.3 5 3.7 2.3 
ón o 1.6 2.5 0.9 

Financiamiento o 2.3 3.7 1.2 
Comi>ra del local 3.2 0.5 1.9 0.6 
Otras. 1.1 5.4 3.1 2 

EMPRESAS QUE REQUIEREN ACTUALMENTE DE FINANCIAMIENTO 

(distribución oorcenluall cuadro 48 
Empresas que requieren Tamano de emoresa. 
crédito. Micro Peouena Mediana Total 
SI 44.1 1 59 47.7 50.6 
No. 55.9 1 41 1 52.3 1 49.2 
Total 100% 1 100% 1 100% 1 100% 

PRINCIPALES RUBROS DE UTILIZACION DEL FINANCIAMIENTO. 

(distribución porcentual) cuadro 49 
Destino del crédito. Tamano de emoresa. 

Micro Peouei'le Mediana TOIAI 
Cornera do materia p. v m. 64.5 64.4 65.2 37.6 
Compra de maoulnarla 60.5 56.6 56.5 34.4 
Cornera de local 10.5 7.2 5.2 4.5 
Paco de crédito. 2.6 4.1 0.7 1.6 
Paaos diversos. 2.6 4.1 5,2 2.3 
Remuneración 2.6 0.9 2.2 1 
Otros. 2.6 5.9 2.2 2.3 
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Prespectlves de desarrollo en el Sector Manufacturero. 

MPRESAS SEGUN LA EVALUACION Y PRONOSTICO OE SU PROPIA SrTUACION DURANTE LOS PERIODJCOS HISTORICOS 

(lo sem. 92'19. 2oaem. 91} Y ESPERANDO (2o aem. 92vs loaem 92) 

(distribución oorcentual\ cuadro 50 
Pronóstico de le situación de ll Tamano de empresa. 
emoresa Mlcro ,,., uena Mediana Tolal 

Hls. Eso. Hls. Esn. H~. Esn. Hls. Eso. 
Mucho meJor 4.3 10.7 7.3 17.7 7 18.6 6.1 15.4 
Meior 28.1 34.2 41.3 50.4 39.3 51.2 35.2 44.7 
rauar 40.3 34.2 25.7 20.5 32.3 23.9 32.2 25.9 
Peor 26.4 11.6 .i4.4 8.1 20 32 23.6 7.6 
Mucho oeor 0.6 0.9 1.3 2.1 0.4 1.1 1.2 1.4 
No sebe 23 8.4 o 1.2 1 2 1.7 4.8 
Total 100% 100% 100% 100% 

FACTORES CONSICER.AOOS IMPORTANTES POR LOS EM>RESARIOS PARA MANTENERSE Y.' CRECER EN EL MERCADO. 

rdistribtlción oorcentual\l cuadra 51 
Factores TamMo de emoresa. 

Micro Peouei'fn Mediana Totnl 
capacitar al oersona\ 22.9 36.4 40.4 32.6 
Esoeclallzar su actividad. 36.5 32.7 33 33.8 
Ootimizar los recursos mal. 30.7 52.2 60.7 46.8 
Desconoce cómo hacerlo 10.4 2.9 1.1 4.9 
Amuparse oara ser més orod. 19.1 15.1 16.5 16.7 
Ofrecer buen precio 2.3 1.6 2.8 2.2 
Otros. 4.9 4.2 3.2 4.1 

EMPRESAS QUE OPINAN, TENORAN POSIBILIDAD DE DESARROLLO EN LOS PROXIMOS SEIS MESES 

ldlstribuclón oorcentuan cuadro 52 

Poslbilldades de desarrollo Temano de emoresa. 
Micro Pcauena Mediano Total 

SI. 34.2 54.9 64.9 50.7 

Posiblemente 26.4 23 20.4 23.4 

No esté seauro. 6.4 5.3 3.5 5.2 
Dlffcilmenta 11.6 8.4 3.9 6.2 

No. 12.8 6.3 6 8.4 

No.sebe 6.6 2.1 1.3 4.1 

Total. 100% 100% 100% 100% 
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FRECUENCIA CON QUE EL EMPRESARIO CONSIDERA LA SATISFACCION DEL CUENTE PARA FABRICAR EL PRODUCTO 

ldistribución oorcenluail cuadro 53 
Frecuencia Tamano de emoresa. 

Micro PeQuena Mediana Total 
Siempre 86.7 87.6 87 67.1 
La mavorfa de las veces 10.4 10.6 11.2 10.7 
Alounas veces 2 1.3 1.1 1.5 
Pocas veces 0.6 0.5 0,7 0.6 
Nunca 0.3 o o 0.1 
Total. 100% 100% 100% 100% 

PROCESO DE MEJORAS DE CALIDAD 

<distribución oorcenluall cuadro 54 
Mecanismos de mejoras Tamano de emoresa. 

Micro Pe uena Mediana Total 
SI No Si No Si No SI No 

¿ExJste en su empresa 
Indicadores especfncos que 

40.6 59.4 71.4 28.6 77.9 22.1 62.1 37.9 midan la satisfacción de sus 
dientes? 

¿Cuenta con algún mecanismo 
o procedimiento para controlar 
la calidad de su producto y/o 56.2 43.8 91.2 8.4 95.1 4.9 79.6 20.4 
servicio que ofrece? 

¿Considera importante su 
participación para la obtención 
de calidad para el porducto y/o 94.5 5.5 98.2 1.8 94.4 5.6 94,9 5.1 
servicio que ofrece? 

¿El personal contribuye ni 
logro de las melas de calidad 77.1 22.9 95.6 4.2 95.1 4.9 88.4 11.6 
de la empresa ? 
¿Cuenta con algún 
procedimiento para saber si el 

47.2 52.6 71.4 28.8 69.8 30.2 62.1 37.9 personal esta sallsfecho con 
su trabajo? 

En los últimos anos ¿ ha 
establecldo con el personal 

44.1 55.9 pi éticas o cursos sobre 81.3 16.7 86 14 69.3 30.7 

calidad? 
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OPINION SOBRE LAS REPERCUSIONES QUE PREVEN TRAERA lA FIRMA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

CON ESTADOS UNIDOS V CANADA 

Cdlstribuclón~ cuadro 55 
Repercusfones de emoresa. 

Micro P Mediana Total 
Beneficiaré 24.1 ,3 47.7 39.6 
Periudlcaré 12.2 16 19.6 16.5 
Nlnaune 22.9 12.7 14 16.5 
No sabe 40.6 22 18.7 27.4 
Total. 100% 100% 100% 100% 
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