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INTRODUCCION. 

El ·terna de la transferencia de tecnología ha sido escasa-

mente estudiado, pero esto no quiere decir que no exista. 

Esto tiene antecedentes históricos, as{ vemos que fué nec~ 

sario mucho tiempo para que el hombre aprendiera a cultivar y -
domesticar el ganado, elevando así su nivel de vida, fueron ne

cesarios otros 10 000 años aproximadamente para conseguir un -

nuevo avance de magnitud considerable, es decir, la Revolución 

Industrial, el resultado rué más y mayores aglomeraciones, una 

mayor especialización del trabajo y un crecimiento intelectual -

en ciencia y tecnología. 

Gracias a ese progreso el hombre ha accedido, en menos de 

200 años hasta a la energía nuclear y la automatización, en ese 

tiempo el ritmo de cambio se ha acelerado en todos los campos -

pero el desarrollo industrial provocó que los países más desa-
rrollados tengan el poder cientítico y tecnológico, ya que cueu 

tan con laboratorio:s especializados en investigación, entre e--
llos, la carrera por alcanzar el mayor avance posible en todas 
la áreas se acelera cada día más, ellos tienen el control sufi
ciente sobre los menos desarrollados, mientras que éstos reci-
ben la tecnología de los primeros, lo q~e les crea dependencia 
y la dependencia es debilidad, 

Pero hay quienes creen que los países atrasados pueden pr~ 
gresar en forma más rápida, aprovechando los avances y la expe
riencia de los demás, que si disponen de los medios pueden uti

lizar los equipos más mqdernos, aprender las técnicas más re--
cientes, inc.lus~ pueden atraer capital y talentos de economías 
más ricas. Con lo cual no estoy completamente de acuerdo,ya que 
el utilizar los equipos creados para una nación más rica impli

ca un costo económico, una adaptación a las necesidades inter-
nas de cada país, cosa que frecuentemente no sucede, entonces -
el costo a mediano y largo plazos será mayor debido a que se -

tendrá que pagar además por servicios y asesoría técnica, o --
bién en poco tiempo será obsoleta y se tendrá que adquirir otra 

a un costo mayor, esto nos demuestra que la modernidad muchas -



veces es engañosa. 

Por tal motivo, el presente trabajo se dividió en dos par
tes; para estudiar en la primera, el proceso de industrializa-
ción mexicano, tomando muy en cuenta el papel que ha jugado la 
tecnolog{a extranjera dentro·del mismo, para centrar después el 
estudio en el periodo 1982 - 1988 y as{ dar una visión mas am-
plia de estos años. 

La segunda parte cuenta con cuatro capítulos, en los cua-
les se estudian las principales caracterlsticas de la transfe-
rencia de tecnología; la participación de las empresas; los as
pectos económicos, que son de importancia determinante, tanto -
para el empresario que la adquiere en el extranjero, como para 
el pa{s en su conjunto; posteriormente se estudia de manera ge
neral la particiapción de los estados mexicano y norteamericano 
en el proceso de transferencia de tecnolog{a, por ser éstos --
países, los más relacionados económicamente y son de nuestro in 
terés. 

Finalmente, se presenta un glosario de principales térmi-
nos empleados a lo largo del estudio, para una mejor compren--
sión del mismo, así como un lndice de cuadros, para facilitar -
la localización de alguno en especial. 
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CAPITULO l. DF.SARROLLO EN MEXlCO 

(1940 - 1982) 

1.1. DESARROLLO EN MEXICO (1940 - 1958) 

La posición gubernamental en el sexenio 1940-194&, consis-

ti6 en consolidar la paz social y promover la industrialización. 

La política de A.vila Camacho es definida como de 11 apaciguamiento" 

ya que pretendía quedar bien con el clero, el sector privado, la 

burocracia, etc, por lo que hacía conceciones a los diferentes -

sectores económicos, aunque favoreció-a los más poderosos. 

Ahora bién, la Segunda Guerra Mundial estimuló considerabl~ 
mente la industrialización creando una nueva demanda externa de 
productos mexicanos, por ejemplo: de 1939 a 1945, las exportaci2 

se duplicaron, aunque esto provocó escasez interna; pero aún --

cuando la poca disponibilidad de maquinaria industrial impedía -

cualquier gran inversión, s{ fué posible improvisar en muchos a~ 

pectas. 

La fuerza con que México respondió a las oportunidades de -

la guerra, fué probablemente favorecida por la continua llegada 

de refugiados al país a principios de la década de los 40'; alg~ 

nos de ellos tenían capital, casi todos cierta habilidad profe-

sional o entrenamiento en negocios2, lo que posibilitó que la 

ciudad de México se desarrollara a un ritmo más acelerado que el 

resto del país. 

Además, el gobierno creó organismos públicos con la finali

nalidad de apoyar la inaustrialización nacional: IMSS(l942): Al

tos Hornos de México S.A. (1942), Cobre de México S.A.(1943): -

Guanos y Fertilizantes de.México S.A. (1943) y Sosa Texcoco S.A. 

( 1940). 

Miguel Alemán (1946-1952), ante las oportunidades de lapo~ 

guerra adoptó una política de estímulos a la burguesía nacional 

y extranjera, por lo tanto, la corriente de inversionistas de E~ 

tados Unidos empezó a crecer. 

En éste gobierno se incrementan las obras de infraestructu

ra, sobre todo en puentes y caminos, con beneficio para muchos -

empresarios a los que se les otorgaron conceciones para estimular 
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la acumulación de capital. 
Se creía que el desarrollo económico se produciría con solo 

dar facilidades a la inversión privada nacional y extranjera,por 
lo que se instrumentaron medidas como las siguientes: 

•Promulgación de la Ley de Fomento de Industrias de Transfor-
mación (1946). 

•Rebajas y exenciones de impuestos. 

•Eliminación de restricciones al crédito privado. 
•Aumento de aranceles y otorgamiento de subsidios (con lo que 

quedan en desventaja las importaciones de bienes de capital y se 
protegen las industrias nacionales. 

•creación de Ayotla Textil S.A. (1946) 
•Industria Petroquímica Nacional (1949) 
•constructora Nacional de Carros de Ferrocarril S.A.(1952) 
•control de organizaciones obreras y campesinas ... 3 

Por otra parte, en éste período, el gobierno quiso acelerar 

el desarrollo con un ambicioso programa de obras públicas, la m~ 

yor parte de ellas productivas solo a largo plazo. La concecuen
cia fue la elevación de precios, devaluaci9n innecesaria, lo que 

produjo una disminución en el salario real por sectores de ocupA 

ción y así una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. 
Al contraerse el ingreso, la demanda efectiva de bienes ma

nUfacturados se contrajo, esto produjo desocupación sectorial e 

hizo que el equipo desocupado, a causa de la insuficiente deman 

da, haya resultado superior al que se quiso eliminar con la in-

versión inicial. En ~sta forma se cayó en el círculo vicioso de 
bajo nivel de vida, oferta inelástica, concentración del ingreso, 

demanda efectiva insuficiente, etc. Este fenómeno no llega al e~ 
tremo de estancamiento permanente, que en teoría es perfectamen

te viable. 
Porsu1parte, Ruiz Cortines (1952-1958) se alejó un poco del 

sector privado y desvía la inversión pública hacia la ampliación 
de la infraestructura y realización de obras sociales como educ~ 

ción, vivienda y salud. 
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Este presidente se enfrenta al choque de la demanda inteL 
nacional que siguió de 1950-1951, provocado por la guerra ·de Co

rea;el crecimiento de la producción interna se hallaba interrum

pido, por lo tanto, la balanza de pagos comenzó a crecer en for
ma negativa, al grado de que se decide devaluar el peso al nivel 
de $12.50 por dólar, paridad que se mantuvo hasta el 31 de agos

to de 1976, para tratar de contrarrestar esta crisis en la que -

el pa{s entraba, se promovió una expansión del turismo hacia Mé
xico y se apoyó a los exportadores de algodón y caté. 

Recurre cada vez más a la deuda externa que crece 4.6 veces 
durante el sexenio, aunque a principios del mismo se permite la 

entrada de capitales extranjeros, entre 1957 y 1858 muchos de -
los industriales mexicanos vieron ventajas en limitar el flujo -
de capitales extranjeros.4 

Hasta aquí, podemos decir que la bonanza de la Segunda Gue

rra Mundial, sostuvo al régimen de Avila Camacho, las necesida-
des de la guerra, la protección contra 

0

las importaciones y el a1 

to nivel de inversiones públicas, mantuvieron el crecimiento de 
la nación durante los años de Miguel Alemán. 

En el período de Ruiz Cortines, aún cuando el ritmo de cre
cimiento pareció estar haciendose más lento, el proceso de sust! 

tución de importaciones por producción nacional, aunado a los i~ 

gresos por turismo e Inversiones Extrangeras, lograron generar -

una actividad aceptable para el país~ Sin embargo, se continúa -
con la limitación para la importación de artículos. 

Por tal motivo, pod'emos afirmar que el estado promueve el -

desarrollo económico a través de políticas programadas para apo

yar al sector privado y p~r medio de inversiones directas en di
versas empresas, estableciendo incentivos, ventajas, o bién asu

miendo el papel de empresario para evitar que la inversión extran 
jera pueda desplazar al capital nacional en ramas importantes y 

por lo tanto pierda el control de la economía. 
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I.2. DESARROLLO ESTABILIZADOR. (1958 - 1970) 

Durante los dos períodos que abarca esta etapa, el país vi

ve un crecimiento sostenido, una inflación reducida y estabili-

dad cambiara, se estimula cada vez más a los inversionistas pri

vados a través de mayores incentivos riscales y congelación de 
salarios. 

Ahora bién, LÓpez Mateas (1958-1964) redujo el papel de las -
Inversiones Extranjeras Directas, el gobierno empezó a comprar -
empresas privadas que no tenían grandes intereses extranjeros, -
incluyendo las dos compañías de energía eléctrica restantes de 

propiedad no mexicana, a 'un costo un poco superior a 100 millo-
nes de dólares y una compañía siderurgica importante. 

Para 1961, la administración había empezado a sustituir las 

IED por crédito público, presionando para que los empresarios e~ 

dieran el control mayoritario a accionistas mexicanos públicos o 

privados; por ejemplo: en minería se aplicaron impuestos discri

minatorios, favoreciendo a las que tuvieran participación nacio

nal mayoritaria; otra for•a de presión fue mediante la negativa 

a comprar productos o servicios de tales empresas, sin tomar en 

consideración los precios. Así se intenta acelerar la sustitu--

ción de importaciones, aún cuando se limitara la entrada de bi~ 

nea intermedios y maquinaria para las fábricas mexicanas, tan. es 

así, que a la industria automotriz se le retuvieron licencias 

porque aún estaba sobre la base de importar casi el 80% del va--
< 

lor del vehículo arma~o, ,como medio de asegurar un presupuesto -

anual de importaciones. 

Como co'i-tsecuencia, la fuga de ca pi tales se aceleró entre ---

1960 y 1961, llevando al país a una descapitalización difícil de 

resOlver sin recurrir a un mayor endeudamiento externo. 

Por otra parte, la industria de transformación se convierte 

en el sector eje en el período 1950-1970; las ramas de bienes de 

consumo, bienes intermedios , petróleo y electricidad fueron las 

más dinámicas. El sector 'de bienes de capital logra un cierto d~ 

sarrollo, aunque limitado a ramas de la industria metal básica -

·transportes, construcción y algunas de fabricación de máquinas y 

aparatos electrices ligeros, siendo casi nula la fabricación de 

maquinas herramienta.6 
11 



Esto nos lleva a pensar que México debe dejar de depender -

de las exportaciones de materias primas e importaciones de pro-

duetos manufacturados, debido a la inestabilidad cíclica de la -

demanda internacional (ya sea por conflictos bélicos o por las e 
r.tisisperiódicas del capitalismo) y porque los paises que se ba

san en la venta de materias primas, se ven forzados a largo pla

zo a bajar los precios de sus ventas al exterior, ya que con ma

yor frecuencia surgen exportadores de esta naturaleza, que de -

bienes manufacturados. 

Cuando un país en desarrollo produce innovaciones en la ob

tención de productos primarios para su venta a otros países, la 

reducción de costos pasa al comprador en forma de precios más -

bajos, lo que significa que este tipo de economías no están en 

posibilidad de retener una parte del aumento de productividad -

en forma de salarios o utilidades más elevadas. Como resultado 

de los incrementos de la eficiencia de los exportadores, se 11~ 

va a un número menor de empleos,7 lo que se puede convertir en -

un serio problema social debido a la cantidad de personas deso

cupadas. Por el contrario, en los países desarrollados, los sirr 

Cicatos y monopolios tienden a aprovechar los frutos de sus re

ducciones de costos en forma de menos horas de trabajo, aumento 

de salarios y utilidades. 

Para no olvidar que México, en éste período experimentó un 

importante movimiento en sus exportaciones, es importante seña

lar algunos de los productos que registraron cambios: el merca

do internacional de cob;e, plomo y zinc,Bse habla debilitado 

desde el fiñ de la guerra de Corea; los mercados de algodón y 

café9 se redujeron también; sin embargo continuaron llegando nu~ 

vas empresas que producían para vender al exterior, así el azu

fre se convirtió en un nuevo producto de comercialización exte~ 

na y para 1960 constituyó el 4% de las exportaciones mexicanas. 

Posteriomente se empezaron a encontrar nuevos mercados para el 

ganado y camarón,10 así como el azúcar, el tomate y vegetales, 

aunque en menor medida. Solo las exportaciones de minerales fe--
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rrosos y no ferrosos mostraban signos de mayor crecimiento, es

pecialmente a finales de la adminitraci6n de LÓpez Mateos y prill 
cipios del gobierno de D{az Ordaz.ll 

Hasta 1960, el pa{s habla alcanzado ya una etapa de desarrg 
llo en la que las inversiones estaban garantizadas por la prote~ 
ci6n gubernamental contra las importaciones, ofreciendo así a los 

productores nacionales, la posibilidad de colocar sus art{culos 

en un mercado ya conocido y desarrollado. A partir de la fecha -

citada, la mayor parte de las importaciones fueron de bienes de 

capital y materias primas necesarias para un proceso posterior -
en la industria mexicana •. 

As{, para las industrias controladas mayoritariamente por -

extranjeros, tales como las de ensablado de automóviles, era po

sible forzarlas a introducir o continuar con el programa de sus
titución de importaciones, sin provocar una oposición considera
ble. Ya. para 1957, las compafiias controladas por norteamericanos 
importaron solo alr~dedor de 83 millones de dólares de bienes iE 

termedios, lo que representó la quinta parte de los materiales -
empleados por las mismas.12 

Pero aún con las medidas restrictivas a la importaci6n de -
artículos intermediosl3, no se consiguió Que se incrementara la 
iñversión interna en este sentido: aunque México para este pe-

rÍodo logró avanzar en la sustituci6n de importaiones por produ~ 

ci6n interna, solo obtuvo un desarrollo mayor en sustancias quí

micas básicas, fibrasartificiales y productos áé acero ., que 

se produjeron con una teenología mas avanzada. Ello fué posible 
por la inversi6n.gubernamental en nuevas instalaciones, cosa que 
no sucedió con otros bienes intermedios. 

En este momento podemos sostener que la tranferencia de te~ 
nología, dada en su mayor parte por las IED e importaciones de -

la administración en turno, pudieron contribuir al desarrollo -

del país en una escala un tanto reducida, dado que de un sexenio 

a otro se otorgan mayare~ o menores facilidades para su entrada 

por lo tanto, el sector privado nacional y extranjero, no tuvo -
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el can:po de acci6n lo suficientemente amplio como para crecer a 

un ritmo más acelerado del que en realidad mostró. 
En periodo que va de 1940 a 1970 el pa!s experimentó un in

cremento en su madurez para llevar a cabo las políticas de indu~ 
trialización, aunque este esfuerzo se haya concentrado en algu-

nas regiones del mismo, sí se sentaron las bases para _el poate-
rior desarrollo que México ha mostrado hasta la actualidad. 
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I.3. DESARROLLO COMPARTIDO (1970 - 1976). 

A partir de 1970, México resiente en forma más aguda la cri 
sis del sistema capitalista mundial, las características de la -
economía se tienen que adaptar a la nueva situación creada por 
lo efectos del desarrollo estarilizador, por lo que Echeverría -
inicia su período con una línea populista, así sus principales -

objetivos fueron: distribución del ingreso, incremento de la pa~ 

ticipación estatal en la economía, control de las inversiones e~ 

tranjeras y abierta hostilidad contra el sector empresarial. A 
esta estratégia se le llamó "Desarrollo Compartido", y fué dada 

a conocer por la Secretaría de la Presidencia en 1973. 14 
Las acciones que contenía dejaban de considerar al creci--

miento económico como única meta del desarrollo e incluían aspe~ 
tos de justicia social, como aumento del nivel de empleo, mejor~ 

miento de las condiciones de vida de los sectores populares y r~ 
ducción del desequilibrio del comercio exterior para fortalecer 

la independencia económica. 

Pero sus políticas encerraban más contenido retórico que -
práctico, aunque se incrementaron los salarios reales, se dieron 

m~joras a la hacienda pública y cierto des~rrollo agropecuario,

n~ logró cumplir con sus compromisos de distribución del ingreso 
ni con su intento de reformar la estructura regresiva de los im
puestos, logrando solo ligeras reformas tributarias en 1970 y --
1972.< 

"En 1973 el gobierno demandaba la mexicanización de todas -

las empresas nuevas ~el registro y revisión de la transferen-
cia de tecnología. Estas Íeyes sirvieron para controlar y res--
tringir la entrada de capital y tecnología a México, convirtien

dose en los aspectos más desfavorables de su gobierno. 11 15 
Nuevamente, se recurrió al mayor gasto público y, cuando e2 

te y la inflación crecían, la confianza en el gobierno y la in-
versión disminuían. Los e~presarios empezaron a organizarse, 

uniendose a nivel administrativo dando origen al Consejo Nacio-

nal Empresarial, como frente único ante los exesos del gobierno. 
La industria nacional había conseguido las metas proteccio-
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nistas planteadas desde varios años antes, a través de licencias 

a la importación, que eran especialmente susceptibles a las pal! 
ticas de regulación. Los grupos comerciales generalmente se opu

sieron al empleo de los permisos que restringían el comercio ex
terior, entonces las ramas industriales entraron en conflicto -

respecto a las prioridades empleadas al otorgar o negar las li-
cencias. 

Sin embargo, la aplicación de dichos controles sí lograron J!. 
poyar el proceso sucesivo de sustitución de importaciones (de -
bienes de consumo a bienes intermedios y a bienes de capital). 

Todo lo anterior condujo a un déficit creciente del sector 

público y a una crisis financiera de las empresas estatales más 

importantes, por lo que el gobierno recurre a un mayor endeuda
miento externo, que trajo como consecuencia que el peso se so-
brevaluara, entonces se empezó a devaluar (despues de que se h~ 

bía mantenido en un tipo de cambio fijo por 22 años) hasta que 
el 31 de agosto de 1976 se anuncia la flotación del peso mexicJ!. 
no, que lo dejó casi a la mitad de su valor frente al dólar: u

na vez más el sector privado envía grandes cantidades de dinero 
al exterior, de tal manera que la fuga ascendió a cerca de 150 
millones de dólares, para mediados de 1975 y a 4 ó 5 mil millo
nes a mediados de 1976.16 

En ésta década especialmente se nota una mayor participa-

ción del estado en. la economía, quizá para contrarrestar los e

fectos de la fuga de capitales, o para tener un mayor control -

sobre el sector privado,• de cualquier manera vemos que las empr.!, 

saa estatales pr.oducen el 100% del petróleo y petroquímica bás!. 
ca, electricidad, azufre y servicios telefónicos que el país u

tiliza: 95% del mercado nacional de fertilizantes y 50% de la -
producción total de acero; en la industria automotriz, el sec-
tor paraestal participa con el 90% del mercado de autobuses in
tegrales: TABAHEX maneja con más del 80% de la producción de tJ!. 

baco, porcentaje similar al de CORDEH~X en el caso del henequen1 
los ingenios producen 40% de azucar y ALGODONERA MEXICANA alre
dedor de la cosecha total. 

En este marco, el sector paraestatal ha buscado recuperar 
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el dinamismo que en otro tiempo le caracterizó; en 1976 tuvo a~ 
tivos totales por mas de 460 000 millones de pesos, ingresos prQ 
pies por 214 000 millones y una inversión de 6600 millones.17 

A consecuencia el sector privado nacional disminuía el rit
mo y volúmen de inversión, entonces Echeverria recurrió a las -
lED, que se duplicaron entre 1970 y 1976; el resultado fue un a~ 
mento de nuestra dependencia y de la bilateralidad en las rela-
cianes económicas con Estados Unidos. Sin embargo, no se alteró 
en lo fundamental el modelo de desarrollo que había venido fun-
ci~nando durante las Últimas tres décadas, ya que instrumenta un 
modelo de crecimiento ·que' corrigiera los efectos desequilibrantes 
de afios anteriores, no se cuestionaba el patrón de desarrollo e
conómico, sino sus efectos en cuanto a justicia social. De esta 
manera, al fusionar estos dos elementosl8 se pensaba que era po
sible solucionar las contradicciones del desarrollo estabiliza-
dor, ai·n atentar contra su esquema de crecimiento acelerado, --

planteandose así: 
•crear formas de intervención estatal y participación social 

como base de una planeación en la que el Wombre domine a las 
fuerzas económicas y no lo contrario. 

•con una política financiera que buscara el mejor reparto del 
ingreso nacional. 

•una ley reglamentaria del artículo 40 constitucional, rela
tiva a la Ley de Industria y Comercio que permitiera al estado -
cont~olar a la inversión privada nacional y extranjera. 

•y elevar el derecho al trabajo a objetivo fundamental de la 
acción revolúcionaria, p~oponiendo inversion directa del estado 
en políticas de empleo, así como la creación de un servicio na-
cional de empleol9. 

Ahora bién, dentro del modelo de desarrollo compartido, el 
aspecto fiscal pretendía ser uno de los pilares en que se suste~ 

tara toda nueva política económica, para que el estado pudiera -
captar nuevos ingresos, aprovechar mejor el ahorro interno, red~ 
cir el déficit en la balanza de pagos, ampliar las obras de in-
fraestructura social y productiva: y lo mas i~portante, mejor -
distribución del ingreso. 
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Pero ~sto 6ltimo no sería posible sin aumento salariales, -
en este período se dieron dos importantes; ~n 1973, de 20% que -
los empresarios rechazaron, planteando la libre contratación de 
la fuerza de trabajo como contraparte del ·incremento¡ el otro en 
1974 ya que la inflación seguía su marcha ascendente y era nece
sario un reajuste de emergenc4a, pues de lo contrario, los líde
res sindicales agrupados en el Congreso del Trabajo, emplazarían 
a huelga, exigiendo un 35%.20 

Como sí se otorgaron, practicamente se desarticulaba el SUL 
gimiento de una posible protesta generalizada entre la clase o-
brera y los sectores medios urbanos. 

Con la política social se resolvía en lo fundamental el prg 
blema de legitimidad y concenso vertical, mientras que con las -
fallidas reformas en el terreno fiscal se resolvía la legitimi-
dad horizontal. 

Por otra parte, para 1975, el gasto p6blico creciente que -
había logrado una reactivación temporal de la demanda interna, -
no logró estimular al sector privado para que incrementara su in 
versión, ya que éstos buscaban protegerse de la devaluación com
prando dólares o sacando su dinero del país; como consecuencia, 
los aumentos salariales quedaron casi nulificados. 

Finalmente es importante señalar el papel del Consejo Coor
dinador Empresarial, como un organismo que une a las diferentee 
fracciones de la burguesía en el enfrentamiento con el estado. 

El e.e.E. (Consejo Coordinador Empresarial), nació a la luz 

pública en mayo de 1975, como organización que rebasaba a los -
tradicionales Órganos de

0

consulta del estado; en el documento se 
expresaba la'ideología empresarial, el programa económico y la -
participación en la toma de desiciones políticas, sostenían que: 

a)En una sociedad democrática, la actividad económica debe CQ 

rresponder fundamentalmente a la iniciativa privada, ya que la -
producción de bienes y servicios no es función del estado. La pl~ 
neación económica no debe de estar centralizada ni ser sujeta a 
excesivas normas rígidas, sino ser indicativa. 

b)Es deber del estado alentar y promover la inversión privada 
que de como resultado la creación de nuevas fuentes de trabajo.

se deben evitar las políticas proteccionistas y los incentivos -
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que provoc"n la proliferaci6n de industrias inericientes. 

c)El futuro desarrollo de México depende de la expansi6n del 

sector comercial privado, se deben evitar el intervencionismo y 

la competencia deslea1.21 

Con respecto a la economía mixta, el CCE criticaba la expaa 

sión de las empresas estatales o paraestatales dentro de la es-

tructura industrial y subrayaba. "La sistemática tendencia del -

estado para intervenir como empresario constituye un grave peli

gro para el ejercicio de los derechos individuales• y reiteraba 

que las empresas estatales debían ser vendidas o revendidas a in 

versionistas privados. 

Sensuraba el fomento de la lucha de clases por ser un ele-

mento antisocial del gobierno de Echeverría y aumentar la capac! 

dad de presión-negociación de los representantes del poder econ~ 

mico, se trataba de que los empresarios lograran una sólida uni

dad y coordinación de intereses de todos los sectores activos -

del país, para que la 7mpresa privada retornara a su tradicional 

papel como elemento mo~or de la economía. 

Así como la defensa de la libre empresa, por parte del sec

tor privado, no ocultaba una posición de e
0

nfrentamiento y dete-

rioro en sus relaciones con el estado. Echeverría, además de de

ciarar que no se venderían empresas descetralizadas fué enfático 

al decir: 11 que el modelo de desarrollo de las tres 6ltimas d¡ca

das había favorecido escencialmene a los grupos empresariales e 

indu~triales. 11 de lo que se trataba en ese momento era atender -

las necesidades y aspiraciones de los sectores mas numerosos del 

país. 
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1.4. ALIANZA PARA LA PRODUCCION. (1976 - 1982) 

Cuando llegó al poder José LÓpez Portillo, el país vivía -

una grave crisis provocada en gran parte por la descapitaliza--

ción , por lo que su princip~l prioridad Cue recuperar la con--

fianza del sector privado, detener la carrera inflacionaria y 

restablecer el patrón de crecimiento económico, apoyado en un s~ 

ludable sector industrial. 

La Alianza para la Producción, intentaba estrechar los la-

zas entre el jefe del ejecutivo y el sector privado, con un es-

tricto control del gasto pÚb!ico22, reducción de impuestos a la 

exportación, iniciándose así la apertura al exterior. 
Los. problemas derivados de la devaluación con desempleo en

caminaron la política del nuevo régimen para tratar de estimular 

la recuperación del sistema financiero, aumentar los ingresos -

fiscales y promover los medios necesarios para la realización de 

programas de gasto público para mantener en el mediano y largo -

plazos la capacidad de expansión de la economía, al tiempo que -

restauraba la confianza de la iniciativa privada, en poco tiempo 

el presidente firmó un tratado de coordinacion de proyectos de -

inversión con 140 empresas,23 así, este grupo prosperó durante 5 

años consecutivos, sin embargo, J.L.P., en su Último afio decidió 

devaluar el peso, nacionalizar la banca e introducir el control 

de cambios, debido a la gran crisis que vivía el país en ese mo

mento, lo que significó un rompimiento de la armonía con los hom 

bres de negocios. 

Pero veamos un poco mas detenidamente los aspectos importan 

tes en el periodo, como inicialmente el jefe del ejecutivo mant~ 

vo una actitud conservadora, despues de dos años consecutivos de 

crecimiento negativo, las políticas presupuestales se convirtie

ron en deClacionarias, logrando disminuir el déficit federal de~ 

pues de haberse incrementado en el período de Echeverría. 
En términos absolutos el déficit volvió a crecer en 1978 y 

1979, sin embargo, de acuerdo al Banco Interamer.icano de Desarro

llo,24 la escacés expresada como porcentaje del Producto Interno 

.Bruto, decreció continuamente a partir de 1976 y hasta 1979. 
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Los presupuestos para 1978 y 1979 fueron ligeramente res--

trictivos, ya que no aumentó constantemente, solo en 1978 regis

tró un incremento de 10% y 6% para el año siguiente en términos 

reales, destinandose especialmente a inversiones de capital para 

la industria petrolera, la cual absorvió el 60% de la inversión -

pública durante el primer año citado y 20% para el segundo.25 
1980 y 1981, fueron los años mas expansionistas del sexenio 

aqu{ la prioridad fue el crecimiento económico, al que se desti

nó el 37% del PIB, sostenido por los ingresos petroleros, sin -

descuidar el apoyo a las industrias energéticas. 

Aunque para 1981 se esperaba que la inversión gubernamental 
disminuyera, su presupuesto aumentó en 31% respecto del año ant~ 

rior, lo que provocó que la deuda pública llegara a ser la más 

grande de América Latina tanto en porcentaje del PIB, como en -

términos percapita1 ante este aumento, los empresarios reaccion~ 

ron en forma abiertamente crítica contra el presidente, motiva-
dos también por su deseo de influir en la próxima sucesión pre

sidencial. Uno de los aspectos más criticados por el sector pri

vado fue el alto nivel de subsidios a las ~mpresas estatales que 

operaban con pérdida. 

López Portillo se vió en la necesidaá de reconocer la impo~ 

táncia del capital extranjero para seguir impulsando el desarro

llo e~onómico de México, ya que la sobrevaluación del peso dafiÓ 

en forma severa a muchas empresas manufactureras, especialmente 

aquellas con capacidad de exportar, por lo que trató de estable

cer relaciones más armo~iosas con los inversionistas de otros p~ 

!ses, argumentando que la inversión extrangera venia a proveer -

al país de capital y t~cnblogía, que de otra manera serían inac

cesibles; este es un momento muy importante ya que por primera -

vez se acepta abiertamente la necesidad de tecnología extranjera. 

Retomando el año de 1979, vemos que el presidente realizó -

reformas fiscales que reducían las tasas impositivas para los -

grupos de menores ingresosireestructur6 los aranceles y creó en 

enero de 1980una.nueva forma de recaudación llamada Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) que añadía el 10% al valor de los productos 

absorvido por el consumidor y reemplazó al impuesto sobre ingre-

sos mercantiles del 4%. Cabe señalar que desde antes de que se -
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creara el IVA, el presi ente ya habla empezado a sustituir las -
licencias de importació por tarifas arancelarias. As{, de 7 600 

productos que requerían de dichos licencias, solo quedaron 2 000 
para 1980. 

Además de~de 1979 e trató de racionalizar los aranceles, -
considerando las tarifa de acuerdo al valor normal de los pro-

duetos y no a su precio oficial. con esto se perseguía una redu~ 

ción gradual de los ara celes y una mayor eficiencia en las in-

dustrias nacionales aun ue, ciertamente se afectarla a las pequ~ 
ñas y medianas empresas que tal vez no resistirían la competen
cia extranjera, pero qu se beneficiaron cuando se diÓ a conocer 

que Mé.xico no ingresar! al GATT. 
Por otro lado, dur nte 1981, el gobierno decidió reducir el 

déficit de la balanza d pagos, que se lograrla a través de la -
reducción de las compra suntuarias e incremento de la venta de 
manufacturas al exterio ; levantandose algunas barreras y nego-

ciando permisos para la importaciones de lujo; y, con las cuo-

tas de exportación para la industria automovilítlca. 
Por su parte, CONC HIN y CANACINTRA presionaron para que el 

gobierno fomentara la eiportación de bienes manufacturados, por 

tanto, en 1981 se estab ecieron incentivos para este propósito,
especialmente se apoyó las empresas con capacidad de competir 
a nivel internacional; o que considero, no se tomó en cuenta es 

que para desarrollar el país se tienen que impulsar las pequefias 

y medianas empresas, ya que el sector productivo está constitui

do en una parte importa 
1 

i.e por éstas, y que las realmente compet!. 
tivas son po6as Compara as con las primeras y son las tradicio-
nalmente fuertes. 

Pero hablemos ahor de la planeación en este período, vemos 

que el Plan Nacional de Desarrollo Industrial es de especial im
portacia. para los efect s de la presente investigación. 

Dado a conocer por el presidente en febrero de 1979, desig

naba específicamente la prioridades sectoriales y re9ionales, -
los instrumentos de pol tica para alcanzar los objetivos y las -

propuestas de compra d maquinaria y equipo de 4 empresas par~ 

estatales. 
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Primero se señalaron los cuatro puntos débll~s del proceso 
de industrialización en México1 

!)La industria ha descansado demasiado en el mercado interno, 
dando lugar a empresas pequeñas e ineficientes, incapaces de com 
petir a nivel externo. 

2)Las industrias se han concentrado en tres centros urbanos~ 
3)La producción se encuentra orientada hacia la sustitución -

de importaciones de bienes de consumo. 
4)Unas pocas empresas muy grandes coexisten con multitud de -

empresas pequeñas •. 
Esto consti tu)'Ó un paso relevante para facilitar la apertura 

que se dió con Miguel de la Madrid. 
Refiriendome·a1 primer punto, creo que hubiera sido mejor -

si antes se hubieran capacitado a esas pequeñas empresas con un 
programa de crecimiento y eficiencia, que contemplara no solo e~ 
t!mulos fiscales y créditos federales, sino también planes de c~ 
pacitación en todos los niveles: técnico, mano de obra califica
da, administrativo, ingeniería, gerencial, etc1 busqueda de mer
cados externos; y, un sistema de monitoreo para verificar ei' uso 
adecuado de los recursos. 

El segundo problema, no es algo que se haya originado en un 
p~riodo específico, es heredado, estamos hablando de la centrall 
zación de la actividad económica que se dió desde principios de 
este siglo, acentuado en los años cuarenta, donde las condiciO-
nes tanto internas como externasposibilitaron la industrializa-
ción( del país; esto es una parte ascedente de acuerdo a las olas 
de Kundratiev, en las q~e se explica como el desarrollo económi
co presenta ~ases ascedentes (fase A) y descendentes (fase B), -
siempre con tendencia al incremento, con periodos de auge y cri
sis alternados, el primero .. llega hasta 1973 para México especial_ 
mente y el segundo se inicia inmediatamente después y abarca el 
desequilibrio que hasta los noventa se vive. 

Ahora bién, el tercero da la idea de que no fue tan impor-
tante la sustitución de importaciones de articulas de consumo, -
sin embargo, esto quedó como antecedente para que las industrias 
nacionales pudieran avanzar un poco más rápido, ya que al produ-

cir bienes anteriormente de importación se vieron en la necesi--

• D.F, Guadalara y Monterrey. 23 



dad de adaptar sus procesos de producción a los nuevos rcqueri-

mientos, el problema fue la falta de un sector de b:cncs de capi

tal lo sufientamente fuerte como para desplazar las comprns·en -

este sentido, por lo tanto la industiia nacional nunca dejó de 

depender de las importaciones de maquinaria y equipo para sus -

plantas. 

El Último punto es qubá el más negativo de los anterio.res P!!. 

es esas grandes empresas no permitieron que los pequeñas crecie

ran y solo lo hicieron unas cuantas que se adaptaron a dichas -

condiciones de competencia, propiciando una producción con merca 

do asegurado, entonces la población recurrió a la compra de con

trabando con la idea de que era de mejor calidad, aunque no siem 

pre fuera así,a un precio unas veces mayor ~tras menor al domés

tico, por lo tanto no hubo la reinversión necesaria, ni el con-

trol gubernamental de las divisas e impuestos de este comercio,

que en otras condiciones desestabiliza la economía, sin embargo, 

en este periodo no fue tan difícil la situación debido a la ven

ta de petróleo, pero la "estabilidad" no duró mucho tiempo, ya -

para 1982, las ventas y el precio bajaron, el país entró en una 

grave crisis que no hubiera sido tal si hubiera existido la en-

trada de divisas de otros sectores económicos y no solo de una -

compañia como sucedió. 

Volvamos ahora a lo que señala el plan: los objetivos del -

programa tenían como fin ocuparse deestos puntos débiles e in--

cluía el apoyo a la producción tanto de bienes de consumo como 

de capital: el desarroll~ de las industrias de alta productividad 

capaces de competir en los mercados internacionales, tomando en 

cuenta las ventajas de los recursos naturales y mano de obra do-

méstica; la integración d·el sector industrial a traves de ramas -

productivas de bienes de capital; la descentralización geográfica 

de la producción: el incremento del empleo; estímulo a la inver-

sión y una disminución del déficit en la balanza comercial por m~ 

dio del desarrollo industrial. 



Se señalan además prioridades sectoriales en dos catagorías 
como se muestra a continuación: 

{
-Procasamiento de alimentos. 

-Fertilizantes. 

1) Máxima 
Pricridad 

2) Menor 
prioridad. 

-Sector 

a<Jroindustrial 

-Bienes de 
{

-Maquinaria y equipo para uso 
capital 

de otras industrias. 

-Otros 

insumos {

-licero. 
-Cemento. 

-Bienes de consu- -Cal~ado. 

1
-Textiles. 

mo no durables -Jabon. 
-Papel. 

{

-Electrodomésticos. 
-Bienes de consu- -Muebles. 

mo durables. -Prodpctos médicos. 

-Bienes interme

dios. l-Petroquímica. 

-Metalurgia. 
-Materiales de construcción. 

Fuente: Elaborado con datos del PLan Nacional de Desarrollo 
Industrial 1979 - 1982. 
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Para ponet en marcha el plan, se divldi6 al pals en tres 22 
nas geográficas: 

io A I.- Inclu{a las fronteras y costas por medio de las cuales 
se promovía la exportacion de articules manufacturados, 
por ello recibía la mayor parte de los estímulos. 

?.A.Enmarcó cuatro puertos: Coatzacoalcos, Veracruz; Tamp! 
co, Tamaulipas: Salina Cruz, Oaxaca1 y Lázaro Cardenas 
Mich0acán, con sus 24 municipios colindantes. 

I.B.Enfocado al desarrollo urbano, con 29 municipios de o

tras .. zonas costeras, regiones rronterizaE- y ciudades -

del interior incluidas en el plan de desarrollo urbano. 

Z NA II.-Denominada de prioridades estatales, fue muy flexible,

aqu{ las obras públicas y la actividad industrial a ni 
vel federal, determinar{an las zonas de mayor priori-

dad. 

ONA III.-Centrada en la Ciudad de México, casi sin incentivos, 

solo los necesarios para conservar el dinamismo alcan
zado. 

III.A.De crecimiento controlado, para el D.F. y 53 munici

pios conhurbados. 

III.B.Zona de consolidación con incentivos limitados para 

evitar una concentración negativa a mediano plazo. In
clu!a 144 municipios de Hidalgo, Morelos, Puebla y -

Tlaxcala. 

Fuente: Elaborado con datos del PNDI 1979-1982. 

Dentro del plan se daba prioridad a las pegueñas empresas, 
definidas en términos de su inversión en activos fijos, si era -

menor a 2QO veces el salario mínimo en la Ciudad de México(lO mi 

llenes de pesos aproccimadamente*) se reconocía su papel en el -

empleo global y en algunas ramas (especialmente alimentos, meta

lurgia y bienes de consumo básico) para que se integraran a las 

actividades de las empresas más grandes y a ayudar a la diversi
ficación de las firmas con capacidad de exportar, apoyadas en e~ 

• PNDI 1979-198 2 vol. I, 
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tlmulos riscales a través de créditos federales para el pago de 

impuestos (Certificados de promosi.ón fiscal) válidos por 5 años, 

dicho~ créditos señalados de acuerdo a las prioridades regiona-

les y sectoriales. 

Para evitar la tendenci~ de los créditos a sustituir el tr~ 

bajo por capital, se cobraría de acuerdo al 20% de la nómina anual 

de empleo adicional, con esto se asegura la contratación de pobla 

ción económicamente activa. 
Vemos que la zona I además recibió descuentos sobre la ene~ 

g{a consumida: en los puertos, las instalaciones o plantas que -

se expandieran en un 40% recibirían un descuento de 30% en este 

sentido y las petroqulmicas pagarían 30% menos si exportaban 25% 

de la capacidad de la planta por tres afias: 

A continuación se muestra un cuadro con los créditos para -

el pago de impuestos de acuerdo a las prioridades sectoriales y 

regionales del PNDI. 1979 - 1982. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

CREDITOS PARA EL PAGO DE IMPUESTOS 

REGION EMPRESAS PRIORIDADES SECTOR TALES TODAS LAS ACTIVIDADES INDUS_ 
PEQUEÑAS 1 2 TRIALES • .. 

ZONA I I 25" de 20% inversión 15% inversión 5" 20% empleo 

inversión y y 

20" empleo 20% emDleo 

ZONA II 25" de 20% inversión 10" inversión 5" 20% empleo 

inversión y y 

20% empleo 20% empleo 

RESTO DEL 25% de 20% inversión 10" inversión 5" 20" empleo 
PAIS inversión y y 

20% empleo 20% empleo 

ZO>IA III .A Ninguno Ninguno Ninguno 5% Ninouno 

ZONA !II.B 25% de 20% inversión 10% inversión 5" 20% empleo 

inversión y y 

20% empleo 20% emnleo 

FUENTE: PNDI 1979 - 1982 vol. I 

NO'TAS: 1.-Haxima prioridad; 2.- Menor prioridad; •.- Compra de maquinaria equipo hecho 

en México; ••.- Creación de empleo por cambio de actividad. 

ZO?~A !.Fronteras y costas; ZONA II.Prioridades estatales; ZONA III.Cd •. de México y área 

Metropolitana; ZONA III.A.Area de crecimiento controlado; ZONA III.B.Area de con. 

so! ~dación. 

cO 
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CAPITULO II, ADHINISTRACION DE 

MIGUEi, DE LI\ MAIJHID. 

II.J. CRISIS ECONOHICA DE LOS eo•s. 

La crisis de los años ocihenta es la mas grande de la histo
ria económica de la posguerra; parece representar un punto críti 
ca en la olas de Kundratier, en México se manifiesta después del 

auge petrolero,. mismo que incrementó la disponibilidad de divi-

sas. Las exportaciones del energético se multiplicaron de 13.9 -

veces de 1977 a 1981, pasaron de 993.5 a 13 827.5 millones de d2 

lares respectivamente.l 

Ello vino a resolver transitoriamente la problemática del -
sector externo que había frenado la actividad en 1977; algunos -

aspectos del contexto internacional contribuyeron favorablemente 

a la expansión de la econom{a, lograda de 1978 a 1981, entre es

tos se encuentra la situación del mercado petrolero que permitió 

precios crecientes y una mayor cohesión de los países producto-

res dentro de la OPEP.2 

Sin embargo, la gran disponibilidad de recursos financieros 

en el mercado internacional de capitales no fueron canalizados -

a la esfera productiva, debido tanto al estancamiento que enfren 

taban los países desarrollados como el creciente gasto público -

en el caso de México, que llevó recursos a las empresas públicas 

cuyo gasto de ampliación productiva aumentó los requerimientos -

de importaciones sin poner en marcha nuevos procesos sustituti-

vos. 

La inflación acelerada absorvió el superábit externo y fué 

imposible continuar con ei modelo de desarrollo de años anteri2 

res, corno resutado se da una crisis financiera que detiene el -

proceso de integración productiva y por lo tanto de la industriA 

lizacjÓn. Esto condujo a una mayor apertura al tiempo que hacía 

más frágil el crecimiento. 
Llegó el morrento en que se dejó todo a las fuerzas del me~ 

cado, las cuales ante la reducción de barreras arancelarias y 

de los permisos previos de importación, se avocaron a la compra 

de proCuctos extranjeras. Así la combinación de un mayor gasto 
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p~t.lico y privado on el exterior, hizo mas abierta la economía -

c~rr mayores necesidades de divisas. 

Ante la obligación de mantener la dinámica económica se re

currió al mayor endeudamiento externo, sin importar que el cree! 

mi11nto del pago por el servicio de la deuda fuera mayor que el i!l 

cri:mento de las exportaciones, por lo que hubo un compromiso ma

yor con los países acreedores; entonces, nuevos créditos se as~g 

naron al pago de la misma. 

Entonces, la escasez de divisas interrumpió el proceso de ciL 

cuJación, éste a su vez, la producción, muchas mercancías ya no 

pu~ieron ser llevadas al mercado, lo que se tradujo en un deseen 

so real de la tasa de gariancia interna, por lo tanto se procedió 

a ~ctividades especulativas de capital. 

Por otra parte, el alza de la tasa de interés internacional 

en 1981 y 1982, rué reflejo de los problemas económicos de los -

países capitalistas desarrollados, lo que incrementó los costos 

financferos de los deudores nacionales, los cuales para proteger 

sus ganacias recurrieron a la elevación de precios.3 

La banca mexicana también incrementó los intereses para evi 

tar mayor fuga de capitales, el sector pÚ~lico aumentó los pre-

cios y tarifas de sus bienes y servicios, .en consecuencia se re

dujo el poder de compra de la mayoría de la población, siendo e~ 

t.a la que absorvió el pago de la deuda. 

Para los deudores, el aumento de la tasa de interés actuó -

en detrimento del crecimiento de la capacidad productiva, lleVaQ 

dolo~ a estar mas subordinados y dependientes.4 

Ahora bién, ante la pérdida de reservas internacionales y 

de la capacf'dad ·de obtene; mayores divisas para cubrir las exi-

gencias de pagos, el gobierno mexicano se vió en la necesidad de 

frenar la salida de capitales y evitar desajustes profundos en -

la balan~a de pagos, una medida muy importante que se señala en 

.este sentido es la del 17 de febrero de 1982, 5 en la que se de

valuó el peso y se retira al Banco de México del mercado de cam

bios; la devaluación tiene la consecuencia de reducir el ingre

so nacional real, lo cual repercute en el nivel de producción. 
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Además se rcduc~ el gasto p6btico, se modirican los precios 

de los bienes y ~ervicios, se trata de minimizar el ·d~ficit de -

la balanza de pagos a través de la disminución de las importaci2 

nes, entre otras medidas. 

Para evitar que este tipo de ajustes afectaran la economía 

nacional, el gobierno decidi6 absorver hasta el 42% de la pérdi
da cambiaria,dió estímulos fiscales , apoyó a la producción manª 

facturera y se facili~a la importación de bienes de capital. Pero 
todo esto no logró detener el proceso inflacionario y la fuga de 

ca pi tales. 

El control de cambios se aplicó fundamentalmente para f re-

nar la salida de divisas y evitar mayor descapitalización, esta 

medida permitió disminuir un poco la tasa.-.de interés y un rnayor -

control sobre el tipo de cambio, sin embargo, esto rué posible -

solo por unos meses ya que ante las preciones capitalistas tan

to internas como externas, el estado mexicano tuvo que volver a 

aplicar una polítiva neoliberal que permitiera la libre movili-
dad de capital y creara las condiciones necesarias para una res

tructuración de la economía de acuerdo con los requerimientos de 

ese momento. Esta política se vió claramente en la Carta de 1n-

tención que México firmó con el Fondo Monetario Internacional, -

además de manifestar su deseo de renegociar la deuda. 

Sin embargo, la banca internacional condicionó su. ayuda a -

que se racionalizara el gasto público y más aún, aumentar y ree~ 

tructurar sus ingresos mediante medidas tributarias y elimina--

ci ón de subsidios a trav~s de la revisión de precios y tarifas -
para las empresas tanto públicas como privadas.6 

Ante esta situación , México procede el lº de septiembre de 

1982 a nacionalizar la banca y pedir una moratoria para el pago 
de la deuda externa. Cabe mensionar que antes de la nacionaliza

ción, las instituciones financieras más importantes eran: el Ban 

ce de México y Nafinsa, los bancos nacionalizados más importantes 

fueron: Bancomer, Banamex, Banca Serfin, Banco Mexicano Somex y 

~tul ti banco Comermex. i 

La adversidad económica debilitó la imágen del presidente 

fuerte, con la llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia,

se intentó recuperar la confianza de los ciudadanos, pues sin e-
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lla, seria c~si imposible superar la crisis. 
P~ra dar un panorama goneral podemos d~cir que, dosde 1961 

y particularmente en 1982, ante las serias dific11ltades para -
acceder al crédito externo; la salida importante de capitales -
privados al extranjero: el rezago de los ingresos no petroleros 

y la recesión de la economía internacional que se expresó en la 

baja de los precios internacionales del petróleo y de las mate
rias primas en general1 as{ como una desfavorable balanza de p~ 
gas, el panorama para el sector público resultó muy adverso. 

Así, pese a las medidas de política económica instrumenta

das, los resulta~os fueron adversos: la inflación llegó casi al 
100%; el Producto Interno Bruto se redujo en O.&% y el déficit 
presupuesta! ascendió a 13.9% del PIB.8 

La difícil situación de fines de 1982, requería de una es
trategia de gasto para resolver los agudos problemas generados 

por la crisis de la economía. Por ello, la nueva.administración 
en el mareo del Sistema Nacional de Planeación Democrática se 
propuso reestructurar el gasto público, recuperar Ja capaci~ad 
de crecimiento e iniciar cambios cualitativos en todos los sec

tores del país. 
De la Madrid, inició también el desrna,ntelamiento selectivo 

d~l estado benefactor, sin renunciar a sus facultades constitu

~ionales en materia económica, é1 sab{a que la nueva situació~ 
no permi tiria excesos, por lo que no recurrió a discursos popu

listas, sin olvidar que el sector privado se sentía traiciona
do al ver que la propiedad estatal representaba una amenaza l! 

tente para sus intereses: en cuanto que podía ser desplazado -

de sus funcibnes~ 
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11,2. SlSTF.HA NACIONAL DE PLANEACION DEHOCRATICA 

En 1982, México atravesaba por una de las más profundas 

crisis econ6micas de su historia moderna, se agotaba la estrati 
gia de desarrollo adoptada en años anteriores, basada en una i~ 

tensiva explotación y exportacion de petróleo y un creciente eil 
deudamiento e~terno, que habla debilitado al pals frente al com 
portamiento del sistema económico internacional. 

A finales de este año, el ámbito internacional estaba ca 
racterizado por la incertidumbre y la inseguridad. En América -
Latina se observó, por primera vez en 50 años una ca{da del pro

ducto regional en términos reales, situación que obligó a nume
rosos paises a revisar sus políticas y programas. 

A nivel interno, los problemas estructurales de la economía 
se manifestaron fundamentalmente en desequilibrios del sector -
productivo, insufiencia del ahorro doméstico, escasez de divi-
sas y desigual distribución del ingreso. 

Esto aunado a los problemas coyunturales, como la infla--
ción cercana al 100%, 9 la falta de ahorro público para finan-
ciar su inversión, encubrimiento de ineficiencias y subsidios a 
grupos de altos ingresos; el crecimiento e~taba casi paralizado. 

Lo anterior se tradujo en una suspensión del pago a los -
a~reedores internacionales, con la consecuente interrupción de -
las relaciones económicas del país con el exterior: lo que se -
tradujo en serias amenazas a la planta productiva y al empleo y 

en ciecientes dificultades para los sectores de menos ingresos. 
La crisis rebasó al 'ámbito económico y se manifeeto en ex

presiones de ~esconfianza,y pesimismo acerca de la capacidad -
del país para resolver sus necesidades inmediatas: se notó una 
pugna entre clases y grupos, esto hacía perder la soberanía e
conómica y se corría el peligro de que se transformara en un -
desorden social y político, ya que la pugna entre sectoresimpli 
caba un cuestionamiento de los principios rectores nacionales. 

Por ello, la administración de Dela Madrid, instaura un -
Sistema NacionaldePlaneación Democr~tica, a traves del cual -
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el estado y la sociedad civil, derinie~on c1.:ru~bo J s0guir, así 
como la incorporación de nuevas. técn.icas · d~ ·.p.lancació_n. 

La estrategia comprendió des fases: 
- Primcra.-coincidió con el primer aflo de··gobierno, en esta -

se otorg6 prioridad a la formulaci6n d~l Plan y programas nacio

nales de mediano plazo. 

- Segunda.- Se propuso enfrentar y superar las insuficiencias 
de la administraci6n pública, 

A cor:tinuación se· muestra un cuadro que incluye los niveles 
y etapas del SNPD, para una visi6n esquemática de fácil compren

si6n. 



NIVELES Y ETAPAS DEL 
SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION DF.MOCRATICA 

NIVELES 

GLOBAL 

Acciones referidas 
a aspectos genera

les de la economía 

SECTORIAL 

Acciones referidas 

a aspectos especí

ficos de la econo

mía. 

INSTITUCIONAL 

Acciones referidas 

a aspectos de las 

entidades paraes
tatales. 

ETAPAS 

Formulación 

Instrumen
taci6n. 

Control 

Diagnóstico 
Objetivos y priorida
des. 
Estratégias y políti
cas. 

Compatibilidad e intg 
gración 

Diagnóstico 
Análisis de coyuntura 
Metas, respossabili-

dades y recursos. 

Políticas e instrumeu 
tos. 

Vertientes 

{

Seguimiento y análisis 
de programación/Plan y 

programas. 

Detección a ajuste -

de desviaciones. 

Evaluación Plan y programas. 

{

Cuantificación y val.Q. 
ración de resultados. 

Evaluación del funci2 
namiento del S~PD. 

Fuente1 SPP, PND síntesis gráfica PND. 
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El Plan Nacional de Dt·sarrollo, advierte en su parte intr.Q. 
ductoria, que su elabor~ción e integración se efectuó en un en
torno de crisis agravada por un esquema de relaciones interna-

cionales en proceso de ajuste. 

En el contenido del plan sedistinguen cuatro grandes divisio
nes1 l01a primera se dedica a la presentación del c. Presidente -

de la República y la introducción donde se tratan los temas rel~ 
tivos a la planeación en México, la consulta popular durante la 

campaña, el SNPD,el.PND como resultado de la participación social 
Las tres divisiones restantes se sintetizan como sigue: 

PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 
1982 - 1988. 

Principios pol. Contexto nacional e inter-

!
Política del Edo. mexicano 

Diagnóstico nacional. 

Propósitos y objs. Objetivos del desarrollo 
Estrategia.. Estratégia económica y 

Instrumentación 

de la estratégia 

Participación 
social. 

social. 

~
Política económica gral. 
Política social 
Políticas sectoriales. 
Política regional. 

{

Vertiente obligatoria 
Vertiente de coordinación 
Vertientes de coordinación 
Vertientes de inducción y 

concertación. 

Fuente; La misma del cuadro anterior. 

Dentro del Plan también se incluyen planes sectoriales de -

mediano plazo, los considero muy importantes ya que en este pe-

riada es donde el gobierno muestra una preocupación palpable por 

el desarrollo de los sectores clave de la economía, a continua-

ción se muestran los más importantes: 
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* Programa Nacional de Financiumiento d.cl Desarrollo l t184 

1988.- Para hacer frente a los efectos de la crisis mediante la 

generación, asignación, canalización y uso de los recursos eco

nómicos. Constituye un marco obligatorio que permite la viabili 

dad de la estratégia: con la jerarquización de prioridades para 

resolver los desequilibrios del sector productivo y distributi

vo, de la insufiencia del ahorro interno, escascs de divisas y 

desigual distribución de los beneficios del desarrollo. 

• Programa Nacional de Capacitación y Productividad.- Que 

abarcó tanto a los trabajadores del setor público como del pri

vado. 

• Plan Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico.- En 

el que se propuso dirigir el desarrollo en este sentido, orien

tar el flujo de bienes de capital para aumentar la capacidad de 

negociación de las empresas importadoras de tecnología, promover 

la inversión nacional así como la oferta y demanda de tecnolo-

gía con una infraestructura adecuada. 

Existen otros programas como el de salud, alimentación, e

ducación, impartición de justicia entre otros, pero no se trat~ 

rán aquí por el tipo de tema que se estudia. 

Considero que en este período se llevaron a la práctica -

objetivos de la administración anterior, aún cuando Miguel de la 

Madrid siempre trató de mostrar independencia respecto a las -

polÍ ticas e ideas de su predecesor: antecedentes que se encuen

tran con el presidente López Portillo se llevaron a la realidad 

de una forma más evidente. ( Por ejemplo, la apertura, con todo 

lo que implic;a.) . 

El hecho de delinear un plan desde·e1 inicio de su gobier

no, con programas a corto 'plazo, con la participación de los e.§_ 

tados, constituye un paso muy importante para hacer frente al -

entorno internacional, caracterizado por una revolución tecnol2 

gica (independientemente de la crisis) de grandes alcances, que 

reduce tiempos y distancias: trastorna los mercados de capitales 

materias primas y mano de obra; promueve una nueva división in-

ternacional del trabajo e impone distintas exigencias de campe--
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tcncia y calidadt además, el alza de las tasas de interés y 1á'; 
pr&cticas prot~ccionistas han limitado Ja partic!paci6n de los 
pa{ses an desarrollo en las tendencias de la economía mundial. 

Finalmente, N~xico debe estar muy atento a dichos cambios 
(y lo ha hecho durante el gobierno de Salinas de Gortary) de -
lo co~trario, con una dependencia tanto financiera como tecno12· 
gica se irá perdiendo poco a poco la soberanía económica y esta 
lleva inevitablemente a la pérdida de soberanía política, lo -
que llevaría al país a mayores desequilibrios que podrían oca-
clonar un estallido social. 
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II,3, REESTRUo:TURllCION DE LllS FINllNZllS PUBLICAS. 

En el marco de las orientaciones definidas por el Plan Na

cional de Desarrollo, la reestructuración del gasto público --

constituyó un valioso medio para evitar el colapso de la econo
m!a. 

Durante este gobierno, ~ diferencia de administraciones an

teriores, no se lograron grandus crecimientos a través del gas
to público, ahora, en base a ~u· control presupuesta! ·y la -

readaptación de prioridades sehtoriales, aunado al gasto en in

versión, se logró enfrentar la::Crisis. 

Uno de los propósitos de esta política fue el mejoramiento 
del sistema financiero y el equilibrio entre ingresos y egre-
sos del sector público. Pero, ~pesar del esfuerzo mostrado en -

esos años, el creciente pago de intereses de la deuda pública, 

limitó las acciones gubernamen:talea. Además las altas tasas de 

interes externas y las presipnes inflacionarias, llevaron al -

presidente a instrumentar vari~s programas. 

Para comprenderlos mejor es necesario conocer la estructu

ra del gasto público, de manerk general vemos que se divide en 

cuatro partes principales: 

a) Gasto corriente y de operación. 
Uno de los aspectos más importantes fue disminuír las ero

gaciones corrientes en favor de la inversión productiva.E~ 

to se logró mediante la .. aplicación de criterios de auster1 
dad, racionalidad y.eficiencia en los recursos, tales co-

mo: la ~limtnación de transferencias corrientes; reducc1ón

del personal público tanto'en el sector central como en el 

paraestatal; la cancelación de plazas; supresión de gastos 

en materiales y suministros y servicios de administración. 

Como resultado de estas medidas el gasto del gobierno fede

ral se redujo en 34.9\\l:';en términos reales entre 1982 y ----

1988.11 Y los gastos p~r servicos personales se redujeron -
en 5% 12, lo cual confirma la política del gobierno. 
b) Programa de invers~ones. 
Sin embargo, dentro del plan se pensó en la inversión pÚbli 
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ca como el principal mecanismo para reactivar la economía, 

es importante reconocer que el gasto en este sentido se r~ 

dujo debido a la escasea de recursos. De tal forma que la 

inversión pública federal se redujo en 3.3% del PIB en esos 

años.13 

Debido a la coyuntura histórica del momento, el pa{s se -

vió en la necesidad de concentrar los recursos de la in-

versfón en las áreas estratégicas y prioritarias de mayor 

impacto social y económico, evitando su dispersión y mej~ 

rar su eficiencia con me~ores recursos. 

Al mismo tiempo, fueron apoyados los proyectos que forta

lecieran, ampliaran, rehabilitaran la infraestructura exi~ 

tente; la generación de empleos productivos; la sustitu-

ción eficiente de importaciones; la integración de cadenas 

product.i vas; el apoyo a la modernización tecnológica par~ 

elevar la productividad y la reconversión industrial; la -

descentralización de la vida económica y el impulso del d~ 

·sarrollo regional. 

Finalmente, en la distribución sectorial destaca el apoyo 

a programas y proyectos de empleo, desarrOllo energético,

cómunicaciones y transportes, infraestructura básica y de 

servicio social. 

c) Transferencias. 

También en el plan, se reconocía la necesidad de reorientar 

los subsidios y traQferencias. En consecuencia, los crite

rios pa~a s~ otorgamiento se replantearon desde el comienzo 

de esta administración atendiendo a tres elementos básicos: 

la política flexible de precios y tarifas del sector pÚbli 

co para la reducción gradual de los subsidios; la depura-

ción de beneficiarios, para la eliminación de los que no -

justifiquen sus gastos y favorecer a las clases sociales -

más necesitadas; y, el esfuerzo de productividad y eficiea 

cia de las empresas públicas. 

Dichos criterios se vincularon a procesos de cambio estru~ 

tural y a la apertura de la economía mexicana al mercado -

internacional. 
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Debe señalarse que la reestructuración de las transreren-

cias, así como la reducci6n de su ritmo de crecimiento, 110 

significó la desatención de sectores prioritarios, por el 
contrario, se mantuvieron los apoyos a la producci6n de ~

bienes de consumo popular; en cons~cuencia, las ramas de -

alimentos, educación, e~ectricidad, ferrocarriles, siJeruL 

gia Y fertilizantes fueron los másapoyados. Ello explica -
que en la distribución de transferencias a las entidades -
en presupuesto destaquen CONASUPO, IHSS, Ferrocarriles Na
cionales, azúcar, Comisión Federal de Electricidad, Ferti

lizantes Mexicanos y Siderúrgica Lázaro Cárdenas. 

Y por sectores los de mayor destino fuP.ron, los sectores -

de desarrollo social, desarrollo regional y ecología, aba~ 

to, desarrollo rural, comunicaciones y transportes e indu~ 

trialJ que en conjunto absorven más del 80% de los recur-

sos asignados durante el período.14 

d) Otros. 
Respecto a otros rubroSde gasto distintos a los ya mensio

nados, cabe señalar que también se redujeron. Así la inve~ 

versión financiera, las erogaciones extraordinarias de ca

pital, registraron una ca!da de 37.7% en términos realesl5 

Ahora bién, los programas instrumentados por el gobierno p~ 

ra hacer frente a la crisis fueron: 

El PROGRAMA INMEDIATO DE REORDENACION ECONOHICA, que se prg 
puso enfrentar la grave situación de la economía, para corregir 

los desequilibrios mas ~rgentes y crear un ambiente mínimo para 

el funcionamiento del sistema productivo; generar ahorro interno: 

estabilidad cambiarla; prpteger y conservar empleos; e incremen

tar el poder de compra mediante el control de la inflación. 

Para lograr los objetivos señalados, los diez puntos bási-

cos del PIRE se orientaron a: disminuir el crecimiento del gasto 

público, proteger el empleo, proteger y estimular los programas 

de producción, importación y dis~ribución de alimentos básicos y 

aumentar los ingresos públicos, entre los más importantes. 

Los mayores ingresos se debieron a la elevación de los pre

cios y tarifas de bienes y servicios producidos en los sectores 
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sider&rgico, Cerroviario, aerotransportes y productos do PEMEX. 

Por su parte, la baja del gasto p&bico permitió disminuir el dé
ficit· pra·supues.ta1.·'de.-13.9% del PIB en 1982 a 7.3% en 1903,16 -

as! se evitó'fln~nciarel gasto con un endeudamiento mayor. 
Para 1984, se erifatizó en la lucha contra la inflación, la 

recuperaci~n~de la producción, la protección del salario y el em 
plcO, sin embargo, no se tuvo mucho éxito respecto del 

primer punto debido a la corrección en el rezago de algunos pre
cios,· la inflexibilidad a la baja de las tasas de interés motiv.i!_ 
do por el alza en las ulilidades externas. 

Durante 1985 continuaron los esfuerzos para fortalecer el -

proceso de reordenación e~on6mica. Sin embargo, la persistencia 

de la crisis obligó al gobierno a profundizar en las políticas -
iniciadas, pero la reordenación de la economía fue mas compleja 
y difícil de los previsto, ya que el crecimiento de los precios 

era muy rápido. 
Al finalizar 1985 la inflación llegó a 63.7% respecto al -

inicio de la década. Entre las principales causas que impidieron 
~etener la inflación se encuentra el mayor dinamismo de la inve~ 
sión privada, el aumento del déficit económico del sector públi

co, que llegó a 8% del PIB, la apertura ineufiente de la econo-

m{a al exterior, los efectos negativos de la especulación cambi~ 

r-ia, la adecuación de precios y tarifas del sector público y los 
sismos de septiembre. 

,Por otra parte, a finales de 1985 y principios de 1986 se a
plicó la ESTRATEGIA .DE qoNTENCION debido al choque externo del -
desplome del precio y volumen de exportación del petróleo, fuen

te importante d~ ingresos.del sector público. 
Como consecuencia, el país registró una pérdida de ingresos 

por 8500 millones de dólares en relación al año anterior, equiv~ 

lente al 6.6% del PIB y casi una cuarta parte de los ingresos p~ 

blicos. Este reto de origen externo ocurrió cuando apenas se ha
bía resentido el sismo de septiembre de 1985. 

Este cambio alteró de manera fundamental el entorno previs

to para el manejo de la política económica, de tal forma que la 

nueva política de contención contempló acciones internas y exte~ 

nas. 
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En el.ámbito externo, se plante6 la n~cesidad de qt1e los -

acreedores internacionales asumieran su responsabilidad y parti

paran en la solución de la nueva crisis. 

En el aspecto interno, se activó el deslizamiento cambiarlo 

para mantener el orden en la balanza de pagos, proteger las div! 

sas requeridas para la importación de insumos estratégicos, ali

mentos y alentar las exportaciones no petroleras. Al tiempo que 

se elevaron las tasas de interés domésticas debido a la menor -

disponibilidad de recursos financieros. 

A consecuencia del alto nivel de las tasas de interés inter

nas; un tipo de cambio superior al previsto por efecto de los ill 

tereses: externos y un mayor endeudamiento int~rno del sector p~ 

blico, se tuvo un incremento del servicio de la deuda que elevó 

el gasto no programable y contrajo la actividad económica. 

El diseño de un PROGRAMA DE ALIENTO y CRECIMIENTO (PAC) pa

ra 1987, planteó una nueva estratégia de gastopara hacer compat! 

ble el lento crecimiento de la economía con el combate a la in-

f lación. 

Así, el gasto programable debía llegar a solo 22% del PIB,

generar empleos productivos, alentar la inversión privada, fornen 

tar las exportaciones no petroleras y reforzar las áreas estratk 

gicas del estado. 

Los efectos positivos del PAC se empezaron a sentir desde -
principios de 1987, no obstante, el retraso de los créditos ex-

ternos concertados, que finalmente no se requirieron por la evo

lución favorable de los precios del petróleo, la repatriación de 

capitales me~ica~os y un saldo favorable de la balanza comercial 

por efecto de un mayor volumen de exportaciones no petroleras. 

Como resultado, el PIB creció en 1.4% en términos reales:17 

la inflación ascendió a 131.8% en promedio, la mas alta de la a~ 

ministración a consecuencia de las expectativas negativas de la 

economía y la incertidumbre internacional que ocacionó el despl~ 

me de la mayoría de los mercados bursátiles a fines de 1987. 

Con el propósito de evitar los riesgos de la hiperinflación 

, iniciar una desaceleración de la inflación y crear las candi--
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ciones necesarias para continuar con el crecimi~nto, el 15 de -

septiembre de 1987 se concertó el PACTO DF SOLIDARIDAD ECO~OMI
CA (PSE), en el cual se reconoce que no es posible abatir la i~ 
flación através de la acción unilateral del gobierno. La estra
tégia· del PSE se concibió en dos etapas: 

•La primera concluyó en el mes de febrero y consistió básica

mente en un ajuste fiscal apoyado en la restricción monútaria y 

crediticia. Así, a partir de los ajustes del gasto y de los pr~ 
cios.de los bienes y servicios públicos, los salarios y el tipo 

de cambio permanecieron relativamente estables. 

•La segunda fase del P.SE consistió en una desinflación canee~ 

tada para que los precios evolucionaran de acuerdo a los precios 

y tarifas del sector público, por lo que a fines de febrero los 

representantes de los diversos sectores, acordaron que los meses 

de marzo a agosto se mantuvieran sin modificación el tipo de cam 

bio, los precios y tarifas del sector público y los precios de -
los productos sujetos a registro. 

Para fortalecer la estratégia, el gobierno federal decretó 

·complementariamente el ACUERDO DE AUSTERIDAD el 4 de enero de --
1988, para profundizar en la reducción del gasto programable 

por un monto de 325.7 mil millones de pesos, con lo cual la in-

riación se redujo de 15.5% en enero a 5.1% en junio, alcanzan~o 
~~{ la meta fijada para fines del aílo. 

Los resultados del PSE en 1908, no hubieran sido posibles -

sin nna anticipada acumulación de reservas monetarias internaciQ 

nales para hacer frente ~ los choques externos y una balanza co

mercial favot."able por exportaciones no petroleras en el año ant~ 

rior. 
Por otra parte, creo que para darle continuidad a estos pr2 

gramas será necesario promover la inversión pública, no por su -

monto sino por su canalización estratégica hacia la ampliación -

de la infraestructura económica y social básica del país, las e~ 

portaciones na petroleras y la expansión del mer~ado interno, a

demás del impulso a la inversión privada ya que constituye un -

factor determinante para el desarrollo po: su efecto en el cree! 

miento de las manufacturas y exportaciones, así como por la gen~ 

ración de empleos. 
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JT .4. DESCEN'PRl\l,IZllCION llDHlNISTll/ITl VII. 

La descentralización no puede darse si ~ntes no existió una 

centralización, entonces, 6sta 6ltima obedeció a Ja necesidad de 
conjuntar esfuer~os para consolidar los distintos gobier11os que 

ha tenido nuestro país y como condici6n nacesaria para impulsar 

el proceso de desarrollo. 

Se puede afirmar que las causas de la centralización han si 
do de carácter económico y político. En lo económico, inicialmen. 

te implicó una reducción de costos, al ubicarse las actividades 

productivas cerca del principal mercado nacional, al incorporar

se la población trabajadora cerca de sus centros de labor y al -

generar ahorros en infraestructura para la producción. En lo po-

lÍ tico, surgió Como necesidad para estabilizar socialmente a 

el pa{s y contribuir a su desarrollo. 

Pero en las Últimas décadas se ha transforrnado en causa de 

desequilibrios regionales y desigualdades sociales. 

El esfuerzo por descentralizar encuentra antecedentes desde 

1940 cuando se trató de crear actividades productivas fuera de -

las grandes ciudades¡ en la década de los cincuenta, se hicieron 

programas específicos de apoyo a la pequeña y mediana industria 

y a la construcci6n de parquesindustriales para distribuir mejor 

la dimámica económica, así como solucionar el problema de los 

trabajadores de la franja fronteriza. 

Al iniciarse la década de los setenta, con el Desarrollo Ca 

partido se fomenta un d~sarrollo territorial mas equilibrado, 

creando nuevos centros de población rural, ciudades industriales 

y comercial~s: Y dentro del PND se planteó el desarrollo autóno
mo de las regiones. (1980· - 1982) 

Ahora bién, la descentralización como obligatoria para las 

entidades e instituciones del sector público se expresa en el D~ 

creto del 18 de junio de 1984,18 que tenla como objetivo aprove

char los recursos del país, para mejorar las condiciones de tra

bajo y las actividaces productivas en todo el territorio. Para -

lograrlo todas las dependencias debían: 
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'Desc".?ntralizar la operación y funcic:ies, así como cal parsonal 

y recursos para realizarlas. 

*C.oordinar las acciones con los gobiernos de los 12stados y mu

nicipios. 
*Reubicar en otros estados, cuando así fuera cor.veniente, a las 

entidades paraestatales que se encuentren en la capital. 

*Delegar a sus oficinas ubicadas en cada estado, las faculta-

des o tareas que faciliten a la comunidad los servicio y trámites 
corre.spondientes. 

Estas acciones estaban respaldadas por el presupuesto anual 

de la federación y por los recursos estatales y municipales. 

A continuación se muestran los sectores de mayor importancia 

para los efectos del presente trabajo: 

DESARROLLO RURAL. 

El desarrollo agropecuario y forestal, en 1982, incluía a -

la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraúlicos, a 63 orga-

nismos arientados al desarrollo agropecuario y 26 forestal, así 

como a 7 instituciones de apoyo financiero. 

La concentración de organos y funciones en el nivel central 

del sector, originaba una estructura ineficiente para atender la 

diversidad de los servicos requeridos poi la población. 

En 1983, se elaboró el programa de descentralización del 

sector. Este se enfocó principalmente a la transferencia de !·un

ciones y recursos a los gobiernos estatales y municipales; al -

apoyo a las organizaciones de productores y al impulso de la pa~ 

ticipación de los campesdnos en los distritos de desarrollo rural. 

También .. propuso ampliar las funciones de sus delegaci.ones e_! 

tatales y trasladar a otras regiones, las oficinas centrales de -

diversas empresas paraestatales coordinadas sectorialmente. 

De esta forma, se responzabilizó a las delegaciones para tr~ 

mitar reclamaciones de tierras ociosas; otorgar estímulos para el 

fomento de.la producción, transformacióny comercialización de in

sumos: asesorar sobre créditos, financiamientos, maquinaria agr!c2 

la, impuestos, obtención de franquicias, etc, para el desarrollo 

de las actividadee propias del sector. 
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En lo que se refiere a la administarción parae8tatal, fue

ron reubicados en diferentes estados de la República; 10 empre
sas coordinadas sectorialmente entre las que destacan: al esta-. 

do de Queretaro, .,la Comisión Nacional de Fruticultura; a Coahui 
la, la Comisión Nacional de Zonas Aridas; a Guerrero, Forestal 

Vicente Guerrero; a Jalisco Nutrientes Mexicanos; a San Luis P~ 

tos!, Alimentos Balancedos de México y Fondo Ganadero; y, a Mo
relos, el" Centro Nacional de Investigaciones Agrarias. 

Fueio~ transferidos a dos gobiernos estatales un fieicomi
ao y una empresa: a Chiapas, la Compañía Forestal de la Lacand2 

na S.A. y a Yucatán, el Fideicomiso para el Desarrollo de la z2 
na Henequenera.19 

Pero hablemos ahora de lo que ocurre con la pesca, vemos -

que en 1976 se cre6 el Departamento de Pesca, unificando todas 

las funciones anteriormente dispersas a fin de establecer una -

política unitaria y congruente. Tres años después se crearon -

sus delegaciones federales en los estados. Debido al crecimien

.to y la importancia de las actividades pesqueras en el pa{s, en 

enero de 1982, se transforrn6 en Secretaría• de Estado, lo que hi 
zo necesario ampliar sus atribuciones y fa_cultades. 

Por ello, el programa de descentralización en este sentido 

se orient6 a otorgar nuevas atribuciones a sus delegaciones pa

ra dar mayor oportunidad a cooperativistas productivos con el -

apoyo directo de las autoridades en su localidad. 

tPara fortalecer a sus delegaciones, la SEPESCA les trasla

dó entre otras, la responsabilidad de decidir sobre la creación 
registro y liquidación de.sociedades cooperativas; la adjudica
ci6n y contratación de obras de infraestrictura: el señalamiento 

de épocas y zonas de veda en aguas interiores y la participación 

en el diseño de programas pesqueros. 

Por otra parte, otro aspecto muy importante es el problema 

de la tenencia de la tierra. 

Este es un caso distinto al de la SEPESCA, aquí la Secreta
ría de la Reforma Agraria estuvo concebida de~de su fundaci6n -

~on características desconcentradas, para atender directamente 

las funciones de los ordenamientos legales. Sin embargo, esto -

no se llevó a cabo totalmente, pues sus oficinas en la Ciudad -

47 



de M6xico se vinieron ampliando y los asuntos se al~nd!an y re
solvian desde la capital. Lo_que ocasionó que los camposinos ty 
vieran que viajar hasta el centro para tramitar y resolver sus 
problemas. 

Esto llevó a la SRA a crear 35 del~gacicnes entre 1982 y -

1988, de las cuales 31 est~n·~bicadas en las capitales de los -
estados y las otras cuatro en Torreón, Coahuila; Tampico, Tamps; 
la Huasteca Hidalguense y el D.i. 

Finalmente, en lo que se refiere a la.Comisión para la Re
gularización de la Tenencia de la Tierra, creó 8 deleg~ciones -
~:ue absorven la mayor parte de las funciones de sus oficinas -
centrales. 

DESARROLLO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y TURISTICO. 
En el inicio del sexenio, se constituyó el SeLtor de Ener

gfa, Minas e Industria Paraestatal y se delimitaron las ~reas -
energéticos, miner{a, industria básica y estratégia paraestataL 
Todo esto con un doble fin, el . de fortalecer la función rec
tara del gobierno en el proceso de desarrollo y de redistribuir 
mejor los beneficios. 

Sin enbargo, se mantuvo·una centralización excesiva en las 
principales funciones: las oficinas centrales realizaban la ma
yor parte de las actividades de planeación, coordinación y con
trol, en consecuencia, la toma de desiciones era desde la capi
tal. Las funciones operativas eran efectuadas por sus sucursa-

les y oficinas regionales: 
P~ra modificar est~ situación la SEHIP reubicó a los dife

rentes organismos y empresas y transfirió otras a los gobiernos 
estatales. 

Así PEMEX y la CFE hicieron lo propio, mientras que se rea 
bicaban fuera del área metropolitana a la Comisión de Fomento -
Minero, al Consejo de Recursos Minerales no Metálicos Mexicanos , 
as{ como la Dirección General de Minas, mediante el estableci-

miento de el Centro Minero Nacional. 
La ciudad de Pachuca fue seleccionada para su ubicación, -

cuidando de no crear efectos negativos en ella y de aprovechar 
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su infraestruc~ura ll!bana, 1·quipamiento y scrvici~s de la misMa. 
Tambié.n rlcsde .<>l inicio de esta administración, se integró 

la Secretarla de Comercio y Fomento Industria1,20 con f~n¿iones 
y atribuciones relacionadas con la participación de los estímu
los ftscales, la instrumentaci6n de políticas econ6micas·~ara -
productos.básicos y el programa de desarrollo de las.franjas 

fr1nterlzas y zonas libres. 
Apartir de 1983 se decidió la desconcentración regional que 

permitiera la.transferencia de facultades y t~reas tales como: 
la autori.zaci6n de cuotas de importación de productos necesari
os para el desarrollo local; resolución de solicitudes relacio
nas con el abasto de productos básicos, precios, tarifas y mar
genes de comercialización; autorización de programas de maquila 
exportaci6n y estímulos industriales y; realización de trámites 
que apoyan la promoción de los sectores y ramas cuando requie
ran de capitales extranjeros. 

El proceso de desc~ntralización.consistió en reubicar en 
el ámbito central, solo las funciones de planeación, programa-

ción, control y evaluación global, y trasladar a la estructura 

regional facultades, desiciones y procedimientos operativos. E~ 
tán instalados en las ciudades de Durango, Hermosillo, Guadala
jara, Mérida, Querétaro, Puebla y Monterrey. 

También el turismo tenía el mismo problema, las desiciones 
eran tomadas desde la Ciudad de México: porello desde 1983 se -
inició con el programa planteado por el gobierno y fueron crea
das 7 coordinaciones regionales con facultades para dirigir y -

evaluar el ·runcionamiento de las delegaciones estatales y para 
1988 contaba ya con 38 oficinas, 7 coordinaciones, 25 delegaciQ 
nes y 6 oficinas auxiliares,21 

EDUCACIO!(, 
En 1978, la Secretería de Educación Pública inició su pro

ceso de descentralizaci6n al desconcentrar programas y servicios 
educativos. Se crearon 31 delegaciones generales, una en cada -
estado, con un delegado general al frente, sentándose con esto 

las bases para la consecución del proceso. 
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En 1982, persistía una problemática educativa con grd11des 

necesidades de atc11ci6n: una creciente dema11Ja en las ciudades 

y municipios¡ e insuficientes servicios con una baja calidad en 

la enseñanza. Todo se aunaba a la problemática para realizar d! 

versos trámites, como revalidaci6n de estudios o la capacita--

ción a profesores, que para recibir cursos tenían que viajar a 

la Ciudad de México. 

Para hacer frente a esas necesidades, se restructuró el 

Sis.tema Educa.tivo Nacional y se formuló el programa de Educación 

Cultura,· Recreación y Deporte. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

La administraci6n de.servicios públicos de comunicaciones 

y transportes y su creciente demanda en el territorio nacional, 

hizo necesaria la apertura de oficinas en diversos puntos del -

país. 

Hasta 1982 existían 6 000 agencias foráneas que eran el en 

lace entre las oficinas centrales y el usuario de dichos servi

cios. Sin embargo, la mayoría de las decisiones se seguían to

mando desde la central. Esto significó la demora y lentitud en -

los trámites. Además, alguna~ funciones como las de construc--

ción y conservación de carreteras federales. las realizaban dif~ 

rentes secretarías. 

Con el objeto de mejorar el servicio, aquí también se lle

vó a cabo una descentralización administrativa, entre los avan

ces ~agrados destacan: 

*La fusión de los Fer.rocarriles Nacionales de México de las 

empresas: Chihuahua al Pacifico y Sonora-Baja California. _,,, 

*El servicio de Trasbordadores trasladó sus oficinas a la Paz 

Baja California. 

*Se construyó en Guadalajara, una base regional de operación 

y mantenimiento de la flota aérea de Mexicana de Aviación. 

*Las juntas locales de caminos se transfirieron a los 31 est~ 

dos, transformándose en organismos estatales encargados de la -

contrucción y conservación de carreteras.y caminos. 

*Se creó el Instituto Mexicano del Transporte en Ouerétaro. 

50 



POLITICA INT~RlOP. 
Esta es una ~tribu,:16~ ¡1ropia y ~xcl11siv.1 del 5mbito fede

ral. Su administraci6n·corr~~l'º"ªe a la S~cr~larla de Gob~rna-

ción. 

Hasta 1982, &sta op~r~ba fundamental~ente de manera concea 
trada, no-obtante que ~lgtJnas de s~s fu11ciones se realizaban en 

forma descentralizada. ~as unidades admini~trativas no co11taban 

con el apoyo necesario pata fomentar la descentralizaci6n. Las 

princ~pales acciones que se relalizaron fueron: en materia eleg 

toral se reubicaron 332 c~mités estatales y distrit~les, algu-

nas de las funciones del Comit6 T6cnico y de Vigilancia del Re

gistro Nacional de El~ctorc5. Estas acciones·se apoyaron e~ la 

renovación político electoral que dió orígen a reformas consti

tucionales y en el Codigo Federal Electoral. 

El Centro Nacional de Estudios Municipales creado en abril 

de 1984, realizó convenios con los estados para establecer ofi

cinas de estudios municipales. Estos han permitido la celebra-

ción de encuentros de presidentes municipales, apoyando as{ la 

superación de la eficiencia en el desempeño del servicio pÚbli 

ca. 

Y en el área de servicios migratorios, se delegaron facul 

tades y ampliaron las de inspecci6n, partic1Jlarmente en la 

frontera sur, con el objeto de fortalecer la presencia del se~ 

vicio migratorio en esa zona. 

POLITICA EXTERIOR. 

La Secretaría de R~~aciones Exteriores, es la dependencia 

que coordina~al servicio Exterior Mexicano. su estructura, por 

su naturaleza responde a la necesidad de realizar acciones de~ 

concentradas. 

A nivel nacional, una de sus actividade~ principales es -

la de expedir pasaportes y efec~uar t:6mites consulares. A --

principios de los años ochenta, además de la Secretaría, algu

nos de los estados de la República expedían pasaportes provi-

sionales. Esta práctica solucionab~ el problema de acudir a --
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la Ciudad de M¡xico para obtener dicho documQnto. A fin de soly 

clonar cstaaparente invac!Ón de funciones por parte de los cst-ª. 

dos, fue n~c~saria la celebraci6n de conveni~s. 
Para reducir los desplazamientos hacia el centro, se crea

ron d~legaciones en Monterrey, Mirida, Hermosillo, Guadalajara, 

Torrc6n y Villahermosa; y subdelegaci0nes en Na\1calpan y Toluca 

en ol Estado de México y en las Delegaciones políticas .del D.F. 
sus atribuciones son las de efectuar en representación de la -

Secritar{a, la expedición de pasaportes, legalización de docu-

mentos y otorgamineto de visas y permisos para la constitución 

de sociedades cooperativas, entre otros servicios. 

Así mismo, se fortalecieron y delegaron las facultades a -

los servidores públicos de mando medios y superiores en el D.F. 

Por otra parte, se desconcentró a la delegación de Monte-

rrey, la facultad de atender asuntos de naturalización y nacio

nalidad; y los relacionados con las licencias para adquirir el 

dominio de tierras y aguas o para obtener concesiones de explo

tación del subsuelo por parte de extranjeros. 

Cabe mencionar que el principal instr.umento para llevar a 

cabo la descentralización es y fué el gasto público, por lo tan 

to se tiene que analizar la conveniencia de extender of ícinas a 

nivel regional y municipal para no provocar erogaciones del seg 

tor público. 
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CAPITULO III. POLlTICA EXTERIOR CON 

MIGUEL DE LA MADRID. 

III.l. MEXICO EN LA POLITICA ECONOMICA MUNDIAL 

Uno de los objetivos fundamentales de la política exterior 

del presidente De la Madr"id, fue vincular la política económica 

nacional a la acción de México en el exterior y promover en la 

ecomon{a interna·cional un ambfente favorable al p'ropio desarro.;. 

110, respetando los principios tradiciqnales de la política ex

terior mexicana. 

r.n este sentido se ha buscado disminuir la dependencia de 

la economía mexicana del exterior através de la reordenación y 

modernización de la planta productiva, de la apertura y de una 

mayor participación en las finanzas y comercio internacionales. 

Desde el inicio de los ochentas, se obse1varon transforma-

cienes profundas en los países más dinámicos del mundo, orienta

dos a reorganizar la industria segun un esquema de especializa-

ción flexible. 

En el caso de México, se hizo necesario definir un estraté

gia para coordinar las políticas económicas nacionales con los -

cambios exteriores, reducir los costos del programa de ajuste irr 
terno que se llevaba a cabo y obtener los máximos beneficios de 

este1 para lograrlo se diseñaron cuatro lineas de acción: 

!)Aumentar el volúmen de intercambio con el exterior. 

2)Concentrar el diálogo político en los temas prioritarios de 

acción económica. internacional del país. 

3)Favorecer una distribución geográfica más balanceada en las 

relaciones de México con e.l exterior. 

4)Redefinir la combinación de lo bilateral y lo multilateral, 

con el propósito de azegurar su complementación eficiente.1 

De los cuatro puntos anteriores, el segundo es el que cons! 

dera más interesante ya que incluye problemas que definirían el 

curso de la política exterior mexicana en materia económica. Es-
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to no quere decir que los tres resta11tes se~n de menor importarr 

cia • 

. veamos, el primero encuentra su apoyo desicivo con el in-

greso de México al GATT (lo trataremos en un apartado de este -

capítulo). El segundo incluye cuestiones como: 

•Negociación sobre deuda externa.- El presidente negoció di

rectamente con acreedores internacionales; banca intern~cional 

y con los organis-mos financieros. Estas acciones se fortalecie

ron con .1a p~rticipación de México en ~l Consensode cartagen~el 

grupo de los 8, la ONU y la OEA. 

Con la Banca Acreedora Internacional, México trató de neg~ 

ciar en los mejores térmi'nos posibles para el servicio de la de!!_ 

da y contribuyó a crear un ambiente favorable a la negociación 

bilateral. En este contexto, destaca la propuesta del gobierno 

de intercambiar nuevos bonos por deuda antigua; lo que constit~ 

ye un primer paso en la búsqueda de nuevas formulas, además co

mo fomentó el intercabio de experiencias entre países deudores. 

De manera paralela, México participó activamente en el Coa 

.senso de Cartagena y con el Mecanismo Permanente de Consulta y 

Concertación Política,2 foros que lograre~ influÍr en la posi-

ción de los países acreedores, particularmente en los periodos 

de reestructuración de la deuda y con la reducción de las tasas 

de interés. Cabe mensionar que los representantes del Grupo de 

los B y miembros del consenso de Cartagena, hicieron llegar a la 

reunión de los países industrializados, celebrada en Canadá en 

' febrero de 1988, un documento en el que señalaron las consecuen 

cias de la deuda externa para los países en desarrollo y su im

pacto en la 'econºomía mundial. 
México y el resto de los países en desarrollo sostienen que 

los deudores y acreedores deben diseñar conjuntamente una nueva 

estratégia para solucionar el problema, bas&da en los siguientes 

criterios: 

l)La transferencia de los recursos de los deudores a los acr~ 

edores debe reinvertirse, no solo mediante el otorgamiento de --
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crédit.os, en cond.ic_i.~~~-s--.,~-~-v~rab_les.:Para ~l _pago de intercsC's, 
.o.;ino también· litr~1V·é~ ·aé :~~a·--di~-~inuc.ión: dt'l,-monto de la deuda. 

2)La reduci:ión de( mo~to tÓtal d~be.lr acompañada de la rea
nudaci6;., de los Úuj~s ádícionale~. dé ca pi tal. . 

3)En· este ·contexto, el flujo·:.de·.:instituciones financieras -
muit -tl.a ter-~leS, co.mo·:·el -sanc0-.MÜ~~ii:8'.i y: ei ·aancó· Interamenrica

n~ ·de Desarrollo, res\.lta muy impó~t"ante por el monto de Jos --

prestamc;,s, los ·cuales se red~jerori en comparación de las i:!os ú.!. 
timás.décadas. 

4)Favor8cer un foro informal de análisis con la presencia de 

todas las partes enunciadas.3 

•El mercado petrolero.- México participó activamente en los 

esfuerzos que se realizan a nivel mundial para mantener la est~ 

bilidad del mercado petrolero internacional, en virtud de que -

nuestro país ñcupa el sexto lugar en la producción de crudo y -
de que las ventas al exterior constituyen una fuente importante 

de divisas e ingresos fiscales. 

Aunque México no forma parte de la organización de Países -

Exportadores de Petróleo, ha mantenido una cercana relación con 

esta y ha contribuído, junto con otros países productores inde

pendientes a la regulación de la producción mundial. A raiz de 

la fuerte crisis del mercado petrolero en 1985, causada por un

exeso de producción del crudo, México aceptó reducir sus expor

taciones en 5%, siempre y cuando los miembros de la OPEP respe

taran 1os l{mites de producción que ellos mismos acordaron.sin 

duda, 1a iniciativa mexLcana constituye un paso trasendental p~ 

ra la estabi>ización del mercado petrolero internacional. 

Ahora bien, el tercer punto, lo dividiré de la siguiente -

forma, para una mejor comPrensión, ya que se refiere a la dis-

tribución geográfica de las relaciones económicas de México con 

el exterior. 

RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS 
Las negociaciones económicas bilaterales con Estados Unidos 

se concentraron en la definición de un rnarco normativo de las r~ 
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l~ciones para impulsar y regular los intercambios, con base en 

los criterios de rnspeto y equldad, en el cual se tome en cuenta 

el caracter de país en desarrollo de México. La ausencia de es

to marco a menudo provocó controversias que culminaron en res-

tricciones al acceso de productos mexicanos al mercado estadou

nidese. 

La entrada en vigor en E.U. de la LQY de Comercio y Aranc~ 

les en 1984, modificó las relaciones bilaterales, ya que el ej~ 
cut.iv'o estadouni.dense quedó facultado para incorporar premisas 

restictivas. En esta ley se establecieron como objetivos, la a

pertura a la inversión extranjera y a bienes de alta tecnología 

y servicios, el respeto a los derechos de propiedad intelectual 

y el principio de que el comercio de manufacturas debería efec

tuarse según criterios estrictos de reciprocidad. 

En el año señalado, se llevó a cabo un intenso proceso de 

negociaciones con las autoridades comerciales del vecino del no~ 

te y con el propósito de concluir el entendimiento en materia de 

subsidios e impuestos compensatorios. La importancia de alcanzar 

·un acuerdo en esta materia, se debía a que, las autoridades esta

dounidenses demandaban la aplicación de derechos compensatorios, 

con el pretexto de que los productores se Veían especialmente f~ 

vórecidos por estímulos a la exportación mexicana1 de esta forma 

se limitaban las exportaciones de aquel país; finalmente se fir

mó un acuerdo para la aplicación de derechos compensatorios a un 

producto mexicano, siempre que el demandante demostrara que la -

competitividad de dicho ~reducto, se debe principalmente a estí

mulos recibi .. dos •. De esta forma, el numero de demandas contra Mé

xico se redujo notoriamente. 

Para 1987 se suscribió un acuerdo que establecía un mecani~ 

mo de consultas y solución de controversias en materia comerciaL 

para que los problemas quedaran dentro de la jurisdicción nacio

nal de cada uno. 
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RELACI01a:s CON WROPA OCCIDEN'rAL. 

Los 21 países de F.ur~pa· Occidcntaf, considerüdos en su con. 

junto, ofrecen a M6xico.una. ex~lente oportunidad para diversifi 

car sus relaci oi:ies ·· ef?onóin:f~'as, comerciales y l i nancieras. El al 
to grado ·de desarr.cil1·~·:·d~·,·casi todaS las cconom{as de la tP.gión 

as{ como la cOmpl.emeOtación de muchas de ellas con la economía 

mexicana, han .colOcado a esta región en el segundo lugar un casi 

todos los interCambios económicos mexicanos, después de los E.U. 

Para 1.988,' el 25% de la inversión extranjera que recibió México 

provino de Europa Occidental, el 15% del comercio se realizó -

con la región y poco más del 40% de la deuda externa mexicana -

está contratada con bancos comerciales Europeos. Además los 12 

países miembros de la Comunidad Europea se proponen crear un e~ 

pacio económico común, con lo que el potencial de la región se

guirá creciendo y la afianzará. 

Conociendo la i~portancia de estos países como las dificui 

tades que hay que vencer el gobierno mexicano ha elevado al dii 

lago político con ellos e intensificado las relaciones econ6mi

cas durante el período 1982 - 1968. En estos años se fomentó -

la creación de contactos gubernamentales en varios niveles (co

misiones mixtas con los países europeos individualmente y con -

los organismos regionales), se elevaron y ejecutaron programas 

de cooperación técnica y científica. 

El nivel promedio de comercio bilateral con la Comunidad -

Económica Europea fué de 3 500 millones de dólares anualmente -

hasta 1986 , y en 1987 alcanzó este nivel en solo los primeros 

7 meses del año. El sald0 de la balanza comercial ha sido favo

rable a Méxi~o désde 1963, en promedio de l 000 a 1 200 millo-

nes de dólares anuales, las exportaciones petroleras a la re--

gión han constituido en estos años alrededor del 25% del volú-

men tata~ de las exportaciones. 

La colaboración económica bilateral se rige por el Acuerdo 

de eooperación Económica entre México y la C.E firmado en !975. 

Este acuerdo dió or{gen a la Comisión Mixta México - e.E., que 
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se lia reunido ,siete veces; en la reunuón celebrada a mediados de 

1987, se renovó ·e1 marco para la cooPeracfón económ.ica, comer-
cial, financiera,. tecnológica y cultura_l p'or' un período de dos 
.1ños. 

HELACIONES CON EUROPA ORIENTAL Y LA URSS.· 
Los intercambios comel'."cialés .y ·.de~ ~~-~~-~-~:·~~·ió~-'_:e.cCmómÍca 

la región fueron poco desarrollados, eSt~ ,:·s·í t'~·~,C·~·ó·O se Puede 

tri buír, en gran parte a la crisis eco~ó-mi~~·múnd,ial. 

con 

a--

sin embargo, las relaciones cultu~~1~'s y .-Ci~ntífico-técni-
cas, tuvieron un mayor dinamismo, ayudado por la actividad dipl2 
mátlca de los cancilleres y de las visitas presidenciales. 

Por otra parte, los vínculos con la URSS adquirieron Impor
tancia a partir de 1984, c:nando se realizó la III Reunión de la -
Comisión Mixta Comercial México-URSS, la cual en su reunión de -

1988 concluyeron las negociaciones para un programa de largo al 
canee ci"e cooperación económica, comercial, industrial y científ..!. 
co técnica entre México y dicho país. 

RELACIONES CON JAPON. 
A partir de 1983, las relaciones de México con Japón han r~ 

cibido gran impulso. Ello se debe , por un lado, al programa de 

reajuste mexicano que requiere mayor vinculación con el exterior 

~ por otro a la estratégia general de Japón que incluye entre -

su~ propósitos una relación mas cercana con los paises en desa-

rrollo. En este contexto , México representa una oportunidad de 
inve~sión y de canalización del comercio japonés hacia terceros 
países. 

Así, veínos (¡ue en 19,86 se firmó un acuP.rdo de cooperación 

técnica y un cuerdo interparlamentario, y en 1987 se creó la co
misión promotora de inversiones japonesas. 

Lo anterior ha contribuido al cambio tecnológico y a la for
mación de recursos humanos, tomando en cuenta la distinta evolu

ción de cada pals y el lugar que cada uno ocupa dentro de la ec2 
nomía mundial. 

RELACIONES CON CHINA. 
El gobierno del presidente De la Madrid, amplió la comunic~ 
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ci6n y coop~rac!Sn con la RPpab1ica Popular China,dostDca la -

conclusi6n de varios acuerdos en distint~s ~roas, talos como el 

Convenio de Cooperación para facilitar el Tráfico Marítimo de -
19B41·convenio de Cooperaci6nen materia da planeaci6n económica 

y social, 1986; y el Acuerdo.de provisión de líneas de crédito 
para financiar transacciones comerciales entre el BANCOMEXT y -

~l banco de China. 

RE',ACION CON LA CUENCA DEL PACIFICO. 
Esta comprende 24 paises ribereños y 23 isleños, concentra 

a más de dos quintas partes de la población mundial, incluidas 

China y la URSS (hoy Comunidad de Estados Independientes). Esta 
área se ha conv~rtido en conjunto, en la zona económica más di

námica, por su crecimiento, su desarrollo científico ·y tecnoló

gico y su amplia participación en el comercio mundial. 

El interés de México por formar parte del desarrollo de la 

Cuenca, obedece a su enorme portencial económico y tecno1Ógico1 

y al he~o de que México posee uno de los litorales más exten-

sos del Oceano Pacífica. Es por ello que se asignaron importan

tes recursos a la ampliación y consolidación de puertos eficierr 

tes y competitivos. 
Así, para 1988, más del 80% de las operaciones económicas 

de nuestro pa{s rué con naciones de la zona, sin embargo, se con 

centraron en Estados Unidos, Canadá y Japón. 
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II l, 2 • HF.XICO ~:N LI\ POLI'l'ICI\ llCONOHICll J,JITINOMtllRICl\Nll. 

M~xi~o, ha tenido actividad importante con organismos del 

hemisferió, es por ello que se trata en este apartado específi
co a las siguientes organizaciones: 

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) es 
la prin:era organización r~g!onal en la que nuestro país partici 
pa como mieml;>ro,4 su documentci es el Tr·1tado de Montevideo. 

En ésta participaron todos los países de Amé1 !·ca Latina -
excepto Panamá y los miembros del Mercado Común Centroamerican~ 

su objetivo era el establ~cimiento de una zona de libre comer-

cio entre los miembros mediante una reducción progresiva de los 

aranceles y otras barreras, en un período máximo de 12 años, -

con una duración de 20 años. 

Durante su funcionamiento, México apoyó más el desarrollo 

de la ALALC que el establecimiento de una zona de integración -

económica, su actitud se justificaba al afirmar que era preciso 

primero el.desarrollo económico regional antes de intentar int~ 

Qrarse. De tal forma que favoreció la conc~sión de preferecias 

arancelarias sin reciprocidad, excepto para los productos a~ro

pecuarios, considerando siempre la posibilidad de fucionarla -

eón el Mercomún Centroamericano. 

Sin embargo, ya desde 1970 se preveía que los 20 años de·
duración no iban a ser prolongados. 

~Varias razones contribuyeron al fracaso de la ALALC, se pug 

den señalar: la falta de. integración física de los miembros, d~ 

bido al sistema de transporte ineficiente: distintos grados de 
desarro1101 Po1tticas proteccionistas; los cambios políticos y 

eco~ómicos de algunos integrantes; etc.5 
Pero lo que sí se puede afirmar es que apesar del fracaso 

de la ALALC, ésta contribuyó al incremento del comercio al int~ 

rior de la zona. 

Entre-1979 y 1900 se daba una etapa de transición hacia o

tra organización que supera las limitaciones de la ALALC, entorr 

ces se crea la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

el 11 de agosto de 1900 y entró en vigor el 16 de mayo de 1961, 

60 



después de la ratificación de México, Argentina, P~rú y Uruguay • 

. En la nuava aso1"iación sees'tablece el obj1>tivo final de 

crear un mercado comfin, solo que ahora no se fijan plazos ni -

procedimientos para lograrlo, sin embargo los puntos d'biles -

vuelven a manifestarse y para 1963, México expresa sudesiluci6n 

por· haber tenido que firmar acuerdos bilaterales, rompiendo' 

as{ con los propositos de multilateralidad en las conceciones y 

con l~s beneficios del comercio reciproco. 

Para reactivar el proceso de integración regional, en mar

zo de 1987 se C·~lebró una reunión del Cons~jo de Ministros de -

Relaciones Exteriores, en· la que se establecieron criterios ge

nerales· para el incremento del comercio: eliminación multilate

ral de restricciones no arancelarias, el programa de expansión 

y recuperación del comercio (sustitución de importaciones), el 

programa de corrección de desequilibrios intrarregionales y re

gímenes·de regulación del comercio.6 Estas medidas trataron de -

reorientar el intercambio comercial, dar respuesta a la crisis 

económica internacional y fortalecer la integración latinoa~e
.ricana. 

Los acuerdos de complementación económica que México ha c~ 

17brado con Uruguay, Perú y Argentina, oto~gan preferencias co

merciales segun el grado de desarrollo de cada país. Asimismo, 

se han celebrado acuerdos regionales de apertura de mercados con 

Bolivia, Ecuador y Paraguay y otros Ce comercio sobre sectores 

espeC{ficos: química, electrónica, fotografía, maquinaria y e-

quipos para oficina, con"otros miembros de la ALADI.7 

Por otra parte, aquí podemos incluir al Sistema Económico -

Latinoamericano (SELA), porque se deriva de una iniciativa del 

presidente Echeverr{a, para crear un organismo de consulta y -

cooperación económica propio y permanente, cuyas funciones se-

rian las de estudiar estratégias de desarrollo, determinar pol{ 

ticas de cooperación y comercialización de productos, fortale-

cer el poder de compra de bienes de capital, definir, orientar 

y apoyar acuerdos de complemantación y coinversión industrial,-
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propiciar la invcstlgaci6n clcntlflca y tcrriol6qlca, os! camo -
la far•nac!6n de profesiona'les y técnicos,. 8 

Con estas y otras .. flnal!da,des, del ~lsm~' sentido, se el abo-
. ' '' .· . '. 

ra un proyecto y se es~ablece··una·. comisión mf:Xta ·entre México y 

Venezuela, que entre 1974 y 1975 redact6 las bases para el SELA 
finalmente aprobado ~l 17 de .octubre del mismo año, por repre-
sentantes de 25,palses. 

Como resultados palpables del SELA, encontramos la Empresa 

MUltlnaclonal de Fertilizantes, creada en Panamá el 29 de abril 
de 1980 y la Organlzac16n Latinoamericana para el Desarrollo -
Pe5quero, fundada en octubre de 1981. 

Otra organización importante es el Grupo Contadora, esta-

~tecldo en enero de 1983, que abrl6 espacios de negoclacl6n di 

~lom~tica e introdujo una interpretación latinoamericana de los 
problemas de la región y de sus soluciones1 en agosto de 1985 -

se integró el Grupo de Apoyo a Co~tadora, que permitió estudiar 

las experiencias jurldlcas y diplomáticas, para establecer nue
vas vías de acción internacional. 

Estas iniciativas fµeron también la respuesta a una situa-
ción caracterizada por: la profunda crisis económica mundial y 

sus efectos negativos en las estructuras y en la estabilidad s2 

clal de los países del hemisferio; el conf llcto bélico de las -
Islas Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña, hecho que subra

ya las limitaciones del sistema lationoamericano; los peligros 

de expansión del conflicto centroamericano y las amenazas a la 

paz, soberanía y autodeterminación de los países involucrados y 

sus vecinos; y el estanc.amiento de las negociaciones internaci2 

na les. 

En septiembre de !986, el presidente De la Madrid, destacó 

la voluntad de México de contribuir al proceso de integración -

a fin de alcanzar una vinculación w.ás amplia y sólida. 

En este año también, los cancilleres de Argentina, Brasil, 

Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, dieron el -

pri~er paso hacia el establecimiento de un Mecanismo Permanente 
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de Concertación y Consulta Política, que no intenta ser un ins

trumento para sustituir los organismos regionJles, sino comple

~entario de los vigentes, que cubra los vac{os y contribuya a -

superar las deficiencias del sistema interamericano.9 

También se advierte (dentro del Grupo) el peligroso estan

camiento de las economías La~inoamericanas, al cual se agregan 

los efectos del control de las tccnolog{as de punta por los cerr 

tros industriales, las políticas proteccionistas y el mal fun-

cionamiento de los organismos de cooperación internacional. 

Finalmente ha~laremos de la organización de Estados Ameri

canos (OEA),debido a que, para un país como México, que no cuerr 

ta con una fuerza militar amenazadora, la promosión de los int~ 

reses nacionales de ñefensa de la soberanía nacional y el esfu

erzo en favor del desarrollo, requiere el fortalecimiento y re~ 

peto del derecho internacional. 

Vemos que la OEA también resintió el estancamiento de los 

mecanismos internacionales de cooperación en la década de los 

setenta, pero aún as{ este organismo no perdió su valor como f~ 

ro de diálogo político entre Estados Unidos y América Latina, y 

logró conservar sus acciones de cooperación para el desarrollo 

del continente. 

Las cualidades de esta organización constituyeron un esti 

mulo para que los países integrantes emprendieran desde 1973, -

una reforma jurídica de sus instrumentos básicos. Sin embargo,

este proceso fué excesivamente largo, debido principalmente a -

la oposición de E.U. En \984, gracias al impulso que dió a los 

trabajos, la ~es~gnaci6n del nuevo Secretario General, estudi6 

mecanismos para alcanzar sus objetivos. Para México, esta coyurr 

tura represent6 una nueva "oportunidad para revisar el funciona

miento del organismo regional sin afectar sus principios funda

mentales de respeto a la soberanía nacional. 

En diciembre de 1985, la Asamblea General de la OEA adoptó 

un protocolo de reformas a la carta del Organismo, que incluyó 

la mayoría de las propuestas latinoamericanas. México tenía --

gran interés en que la OEA fuera un instrumento de cooperaci6n; 
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hemisférica, en consecuencia, presentó numerosas propuestas, mi~ 

mas que fueron incorporadas al protocolo , las r~formas que Méx! 

ca consideraba para superar las dP.ficiencias eran: 

!)El fortalecimiento del principio de no intervención, prohi
biendo la ingerencia de la· organización en asuntos de jurisdic-
ción interna de los estado~~ 

2)El derecho de los estados a elegir su rorma de gobierno y -

la obligación de cooperar independientemvnte de la naturaleza de 

su si~tema político, económico y social. 

3)La urgencia de evitar el supuesto conflicto de competencias 
entre los foros universales y regionales. 

4)La necesidad de trasladar a la carta, los principios de se
guridad colectiva, que estableció el Tratado Interamericano de -

Asistencia recíproca. 

S)Ampliar la cooperación interamericana.10 
Otro punto importante de la OEA, es que la mayor{a de sus -

miembros incluyendo a México, reciben apoyo financiero para pro

yectos de desarrollo. 

Durante este sexenio, prestó cooperación en proyectos para 

vincular el gasto público con el sistema nacional de planeación 

y.en programas de formación de recursos. Eh el campo de la educ~ 

ción, la ciencia y la cultura, la organización dió apoyo a cerca 

de 140 proyectos mexicanos que abarcan, por ejemplo, programas -

·de educación de adultos y desarrollo rural, educación para el -

trab~jo y perfeccionamiento del personal docente. En desarrollo 

científico y tecnológico~ prestó asistencia en proyectos para la 

formación de, recursos humanos para la investigación, el diseño y 

control de procesos físicbs y químicos, y desarrollo de sistemas 

biológicos y biotécnicos. 
Y ha otorgado alrededor de 25 becas anuales a mexicanos pa

ra cursos de posgrado en el exterior, fundamentalmente. 
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I I I, 3. EJ, 1 NGRESO DE MEXICO 11 L Gl\TT, 

Terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos impulsa 

la re~onstrucción de los países desvastados por la guerra, atra

ves de ayuda financiera del Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento, coi.ocido como BanCo Mundial, as{ como el Fondo Monet!!, 
ria Internacional. También propone la creación de una Conferen-
cia Mundial de Comercio y Empleo. As{, entre noviembre de 1947 y 

marzo de 1948 surge de la Carta de la Habana, en la cual se dell 
nean los principios y objetivos de la Organización Internacional 
del Comercio que tenía. como organismo provisional al Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles y Comercio (GATT) constituido el 30 de oc
tubre de 1947 en Ginebra, Suiza, por 23 paises miembros de la ON[ 

y entró en vigor el 10 de enero de 1948 cuando lo ratificaron: -
Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Luxemburgo y 

Gran Bretaña. Sin embargo, la Carta de la Habana nunca se ratifi 
có, por lo que la ore nunca entró en vigor. As{ quedó, el GATT -
como única organización que regulaba el comercio internacio~al. 

México no firmó la Carta de la Habana, porque se refería -

más a la supresión de restricciones que al impulso del desarro111 

económico; no se señalaban medidas para suprimir c.árteles, ni ·r_!! 

glas antidumping; permitía subsidios y las reducciones arancela
rias no diferenciaban las características de un país en desarro-

11.o. ll 

Desde su creción se han llevado a cabo varias rondas de ne

gociaciones, donde se trataron distintos temas: 1947, Ginebra, -

Suiza, de la 9ue ~e desprende su creación; Anecy, Francia; 1951, 

Torquay, Inglaterra; 1956, Ginebra, suiza: 1960-1961, Ginebra, -

Ronda Dillon; 1964 - 1967~ Ronda Kennedy, a partir de ésta, se -

permiten las acciones colectivas para controlar la oferta y los 

precios de las materias primas y se hace uso de 40 900 millones 

de dólares para dinamizar el comercio de la época;12 1973, Ronda 

Nixon, donde por primera vez se trata el problema de las barre-

ras no arancelarias para todo tipo de productos y se toma en --

cuenta la situación de los países en desarrollo; 1973 - 1979, --
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Ron~a Tokyo, r.,ndc se sucriben varios ccdigos de conducta, pAra 

adaptar el acu~rdo a las caracter{3ticas- de la d&cada de los o

chenta, a saberi 

•codigo Antidumping.-Subvenciones y derechos compensatorios. 
Trata de la eliminacción de subsidios a la exportación para un -

comercio más ju~to entre los paises miembros. 

•codigo sobre licencias de importación.-Para simplificar los 
trámites, dando mayores facilidades para los productos prove-

nientes de pa{ses en desarrollo, as! como la difución de infor
mación para que los compradores puedan hacer uso de las facilidA 

des otorgadas. 

•codigo sobre compras del sector público.- Para que los mee~ 

nismos aplicados por el sector público en sus compras, no cons

tituyan una discriminación en el comercio internacional, pero -

no es de carácter obligatorio para ninguno de sus miembros. 

•codigo sobre obstáculos técnicos al comercio.-Trata temas -

de seguridad civil, defensa de los consumidores y salvaguardias 

para la salud y el medio ambiente. Este no prohibe el uso de di 
chas medidas, sino su adaptación, simplifi~ación de trámites y 

procedimientos para cumplir con ellas e incluye un trato espe-

cial y diferenciado para los menos desarroilados. 

*Codigo sobre valoración aduanera.- Para reducir el protec-

dionismo basado en aranceles muy altos. 

Cabe mensionar que hasta antes de la Ronda Tokyo, las neg2 

ciaciones eran celebradas en forma bilateral, una vez realiza-

dos los acuerdos, se dab~n a conocer a todas las partes contra

tantes. Pero~a p~rtir de ésta, se empezaron a llevar a cabo en 

forma multilateral, por ramas o sectores industriales en los -

que exista el interes de todos los miembros. Así se supera el 

problema de las concesiones hechas en formas distintas o por r~ 

ducciones lineales (en porcentaje) que deben aplicar todos los 

miembros. 

Entre 197~ y 1960, Mlxico inicia negociaciones para adhe-
rirse al GATT, porque ya se tomaban en cuenta los problemas de 

los subdesarrollados, ahora de los 83 miembros, 52 eran en des~ 

rrollo y 11 de Am6rica Latina13, permitiendose la no reciproci-

dad para estos Últimos y la reducción de las barreras en los d~ 
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sarro110. 

Aunque no firmó el dacu~ento final de la Ronda Tokyo, s{ -
parti~ipó activamente en ella y c~lebr6 acuerdos bilaterales -

con 9 paises entre ellos E.U., bajo las directrices de la Rond~ 
'nurante las negociaciones ofreció concesiones sobre 328 produc

tos e incluía límites de aranceles para unos y la eliminación -
de permisos para otros. Sin embargo esto no constituyó un paso 

relevante para un comercio menos regulado, recíprocamente reci
bió concesiones arancelarias sobre 248 productos.14 

Además el desarrollo alcanzado por el país en esas fechas, 

hacía factible su entrada.y en ·octubre de 1979 ya se habla con
cluido el protocolo de adhesión y los principales téminos eran: 

•Eliminación de permisos previos a la importación en un pla-
zo máximo de 12 años. 

•La incorporación de los codigos derivados de la Ronda Tokyo. 

•La aceptación del sistema mexicano de valoración arancelari~ 
•El derecho de aplicar el plan nacional de desarrollo indus-

trial de 1979, as{ como la autodeterminación de políticas in~e~ 

nas. 
•Autorización para que México continuara con los incentivos 

a la exportación. 

Esto condujo a un debate nacional que suponía cierta libe
cación pol! tica al generar críticas manifestadas en foros públi
cos y las opiniones fueron ampliamente conocidas por no estar -

controladas por el gobierno, sucede que influyeron en la desi-

ción final de posponer la entrada al Acuerdo, sin embargo, las 

opiniones n9 pr9venían de un movimiento de masas, sino de las 
élites nacionales.15 

Veamos, las opiniones a favor se basaban en los beneficios 

de la participación multilateral y un incremento de la eficien
cia, productividad y calidad por una mayor competencia; además

se verían incrementadas las exportaciones no petroleras, al --

tiempo que reducían la inflación y atraía mayor inversión priv~ 
da. Y que el protocolo era demasiado flexible, dando amplio es-
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pacio de acción a nuestro pa{s. 

Ahora, las 0pinlones Pn contra se relacionaban con la pi:

dida de soberanía incrementa:1do la dependencia, siµ que se p~-

diera gozar de los privilegios a los paises menos desarrolla¿~s 

que otorgaba el GATT, por considerarsele como un pa{s en desa-

rrollo avanzado. Además sost;n!an que la competencia externa -

conducir!a a quiebras masivas entre las empresas medianas y ~e

queñas, agravando los problemas de distribución del ingreso, e~ 

pecialmente para las clases mas bajas. 

Debido a las opiniones tan variadas y contradictorias, el 

debate fue cerrado con la desición presidencial del 18 de mar
zo de 1980, en la que LÓpez Portillo expresó que no era el mo

mento opotuno para ingresar a ese sistema comercia1,l6 pero no 

se descartaba definitivamente la posibilidad de ingresar en el 

futuro. 

Porque el hecho de ingresar implicar{a la adaptación de los 

codigos de conducta de la Ronda Tokyo y de acuerdo al presiden

te estos codigo~ no recogían los elementos necesarios para la -

protección e impulso del desarrollo económico conforme al plan 

global y los planes sectoriales, de tal forma que la liberación 

del comercio no llevaría a un orden mundial mas justo,as! que -

eran mejores las negociaciones bilaterales. 

Pero, si el Nuevo Orden Económico Internacional empezó a -

gestarse antes e incluye cuestiones políticas, sociales, econó

micas, no solo comerciales, entonces si se hubiera ingresado en 

esta fecha, México habría gozado mas rápido del acceso a los bi~ 

nes de capit~l y,sus exportaciones no petroleras posiblemente -

se habrían incrementado e!' consecuencia, habrfa si.do más fácil 

enfrentar la crisis de los ochentaJ pero no sucedió as{, las r~ 

laciones bilaterales con E.U. tuvieron mayores dificultades pa~ 

ra adaptar los términos de intercambio, a las presiones proteccio

nistas internas, así, la posición del país fue aún más desfavo

rable debido a que, para 1981, muchos productos rueron excluí-

dos del sistema generalizado de preferencias, y se aplicó un ifil 

6B 



puesto compensatorio sobre las exportaciones muxica11as, que ost~ 

vieran subsidÍados, sin cxibir la prueb~ del daílo, en virtud de 

que no se firmó el codigo antidumping. 

A6n bajo estas presiones para 1983, se seguía afirmando la 

no entrada al GATT, en lugar de eso se llev3r{an a cabo mayores 

acuerdos bilaterales para ·ampliar el comercio, debido a que la 

iniciativa privada se inclinaba por ello. 

Aqu{ ~e nota claramente la influencia del sector en las de

siciones gubernamentales, especialmente si se trata de permisos 

de importación, aranceles, exccncioncs de impuestos, financia-

~iento oficial y control a la inversión extranj~ra. 

En 1985, se reiniciaba el debate acerca de la conveniencia 

de ingresar, en esta ocación los que emiten declaraciones públi

cas son los senadores, al afirmar que: en caso de entrar, el prQ 

tocolo debería incluir el respeto para decidir sobre política p~ 

trolera, apcgandose a los estatutos constitucionales; que se ~e

conozca al pa{s como en desarrollo por los niveles del ingreso -

percapita, tecnología y situación económica; que se tomen en --

cuenta la estructura arancelaria y los plazos para que la reduc

ción de los mismos, ya que aún existe la necesidad de proteger -

algunos productos; será necesario revisar la estratégia comerci

al para una adecuada selección de nuevas tecnologías y el mejor 

aprovechamiento de las que ya se tienen, así adaptar a la indus

tria a la competencia internacional~ que las importaciones que -

se hagan dentro de los términos convenidos, sean preferentemente 

bienes de consumo necesarios para la población o requerimientos 

de insumos para la plant~ productiva y no artículos suntuarios -

que desgastah inhecesariamente la capacidad de compra de la eco

nomía nacional; que se revisen las prioridades de. la consolida-

ción y creación de infraestructura que demanden los programas de 

industrialización y fomento a las exportaciones; que se impulsen 

los programas de desarrollo tecnológico en apoyo a las pequeñas 

y medianas empresas,que por su escala de producción no disponen 

de la capacidad propia para establecerlos.20 
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Como pue~e vers~, en est_a .etapa ya llab{a mayor preocup'ª 

ci6n en el empleo de:tecnolog.{ns, se trata de proteger el empl~ 

o, sin· n~.9a~,.ia .entra·.da de·,n~evos componentes y procesos. 

Debido :.a qúe, hasta esta fecha se habían debilitado las rJ!. 
lacioneS·:.econ6mt~ás c~n ·el e~terior, se hac{a necesario el fo-

mOnto ·a .laS :~xp~rtaciónes no petroleras con menor protección y 

de i~g.·re~ar /ya que el acuerdo permite salvaguardias, así se ten. 

dría una plena participación en las negociaciones multilatera-
les. 21 

El proceso de negociaciones·de los términos de adhesión de 

México a ese organismo se concluyó el }Q de julio de 1986, pos

teriormente fué ratificado, as! el 24 de agosto del mismo año,

forma parte contratante del GATT. De esta manera, pudo partici

par en la ronda ae·negociaciones comerciales multilaterales que 

inició el 15 de septiembre de 1986 en Punta de Este, Uruguay.22 

Además de los elementos usuales, el protocolo de adhesión 

incluye 4 clausulas que se refieren específicamente a las cond! 

ciones del país: 

•Se toma en cuenta que México es un pa{.s en desarrollo en r~ 

zon de lo cual gozará del trato especial que el acuerdo otorga 

a los paises en esta situación. 

*Se incluye una salvaguardia relativa a la explotación de -

energéticos. 

*Se reafirma el derecho del país a continuar aplicando su -

PND y los programas sectoriales y regionales derivados, mediante 

las medidas pol{ticas de•fomento necesarias. 

•se reconqce ~a prioridad del sector agrícola. 

Al iniciarse las negOciaciones, recibió numerosas soliCit~ 
des de concesiones tarifarias. La lista definitiva, anexada al 

protocolo, quedó constituída por 398 fracciones arancelarias -

que representan el 65% del valor total de las exportaciones.23 

Se estableció una tasa máxima de 50% en los aranceles, con ex-

cepción de un régimen especial de sobretasas adicionales, que -

podrán aplicarSe para el fomento de ramas industriales priorit~ 

rias, hasta por 8 años. 
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En cuanto a los codigos de conducta, hasta 1988 se hablan 

suscrito los que se refieren a licei1cias de importación, anti-
dumping, y, normas y valoración aduanéra. 

Con su ingreso, recibió el beneficio lnnmedlato de las--. 

concesiones tarifarias que las demás partes contratantes acorde 
ron en rondas de negociacion~s anteriores. De esta manera se ªfil 

plió el acceso de las exportaciones mexicanas a los mercados iQ 

ternacionales, en l~s condiciones de trato especial que prevee 

el GATT para los pa{ses en desarrollo. Esta mayor integración -

al comercio y la industria internacionales ha contribuÍdo a la 

1:1oderni zación de la economía mexicana. 

Finalmente vamos a delinear los compromisos, beneficios y 

desventajas que implica adherirse al acuerdo: 

COMPROMISOS. 

•La cuota de entrada, que representa una negociación inicial 

para otorgar concesiones y recibir otras además de las que ya -

existen, como la supresión inmediata de restricciones cuantita

tivas y la reducción de los porcentajes arancelarios. 

•La aplicación del clausulado del texto. Significa cumplir -

con la Clausula de la Nación Mas Favorecidad, protección exclu

sivamente arancelaria y mantenimiento de las concesiones otorg~ 

das. 

*Participación en negociaciones; que para los países en desª 

rrollo puden ser mas flexibles. 

•Aplicación de los Codigos de Conducta. Aunque no son oblig~ 

t~rios debe existir una ~ncorporación de éstos a las legislaci~ 

nes nacional~s p~ra una mejor regulación del comercio mundial. 

BENEFICIOS, 

Derivados de las concesiones particulares que un país pueda 

obtener en su negociación con otros miembros, de la estabilidad 

de tales concesiones y de la no aplicación indiscriminada de 

restricciones y/o cuotas compensatorias. Se pueden citar los 

siguientes: 

•Recepción de ventajas ya existentes para los miembros. 
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•obtenci6n da concesiones específicas de acl1erdo con las ne
cesidades del país. 

•Proporciona 11na base estable para la prornosi6n industrial a 

largo plazo. 

*El acuerdo evita la aplicación de medidas discriminatorias 

entre las partes contratantes. 

*El GATT además establece prácticas y procedimientos de poli 

tica comercial de aplicación generalizada. 

DESVENTAJAS. 

•La protecci6n de la industria solo permite medidas arancela 
rias. 

•No contempla el comercio de productos básicos. 

•Contiene clausulas de salvaguardia mas usadas por países in 
dustrializados y que afectan a los de menor desarrollo.25 
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I II '.4. COOl'lrnl\CION 1'ECN1Cll IN'rnR~ACJ.ONllL. 

Al término.de la s~gunda.guerra.mundlai, el problema del -

dcsarr~l ~.e'.:-s·~· .. ~.l:~-~t,~.~ ~.'~~-~~.Ft.~:~·~ .. ·~-~-::;1_0-~ ..... -~~-~~~~~-~a-~e:s··_ t_:~as a nivel 

:~~:~:~-:.~.I ..• ~;1~r~·~~i~'.~~:~~i~E~:~{fü;~~.~~~~Ü~:~~~v~{:~1~~~i:1~:~ó:º~~ 
., ; '.: '· "',"'' "'e :':.-' '\ ~ : 1< ~ ~" • , 1( • ~ ' 

De~~·.:t,_~'.il_t~·~f-~s-}'.:i ~~~-~t:~·-· -~~a.1 .. ~_~a~~~ ~c~~-~Q'.~-enc_~aS '~ reuniones 

1~;iI:1;~ii¡~~!ti~~~~¡f i~t~;¡f ;,~!1~f :i;:~~~~¡fü~::;::~¡~~: 
en ios·-·m-~'~~ av.an''i.adO-s·. 

Lo·s ,p"rimeros programas f:e enfocaban como ayuda que era tam 

bién aprc;·Vechada·. pá~a consolidar su influencia, comercio y por 

lo tanto un dominio. l\aemás 'les faÚaba defi]'l_ié'ión , __ 

México empezó a recibir esta ayuda de países y organismos 

internacionales, pero pronto empezó a delimitar y definir su PQ. 

lítica al respecto, de acuerdo a los principios de su política 

exterior.21 Lo primero que hizo fue cambiar la idea de asisten 

cia técnica por la de cooperación técnica, en la que se resalta 

que todo país tiene algo que aportar, por pobre que sea. De --

igual forma, estableció que ninguna cooperación técnica debía -

ser aceptada si ésta significaba la ingerencia de otros países 

en asuntos internos y que solo se aceptaría si iba de acuerdo -

a las necesidades del re
0

ceptor. 

Así, la~mejOr cooperación es la que se dé entre iguales, -

por no ser comprometedora.y peligrosa, al tiempo que cumple con 

los propósitos de lucha por el desarrollo. 

Desde la administración de LÓpez Portillo, se afirmó que, 

para que exista verdaderamente una autodeterminación nacional d~ 

be existir una putodeterminación tecnológica, partiendo del es

fuerzo propio, y dejando la cooperación como complementaria, PA 

ra así evitar los efectos tanto económicos como políticos que -
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el manejo de la tecnologla extranjera implica. 
Efectos que Se derivan. de la concent'racib.n del -con<:tcimien

to debido al apoyo institucional y flpanclero, p6bllco y priva

do. Que co1{vierte -a al9unos paises en.:.v~·n'aea~.~e~.~.:·~~(.~~~nologia 
a nivel mundial, vemos que el 95% .de los conod1~ieptos,•radlCa -
en pocas economías2B industriales, que":·p~~-~eñ.~.'~l~-":-90% :de lOs in

VL ;tigadores y que invierten en más .y·:ine~fOr~~'.' i~:~ov··ilCiones prá~ 
ti c::amente inalcanzables para el resto ·de?~--~~--~países,. 

Ahora ya no se trata de un trabajo ;a'ccldentai, oculto en -
centros académicos, sino que los científicos trabajan para las 
industrias civiles y militares que se inclinan por construir la

borntorios propios cuando alcanz~n una escala de producción cau 

siderable penetrando en todos los terrenos de la vida social y 

que alteran la autonomía de los demás. 
En los países en desarrollo no se posee una tradición acu

mulada de conocimientos que se traduzca en autonomía total, adg 

más falta un sistema productivo que retroalimente el trabajo -

científico y técnico, debido a la falta de recur~os que fragmerr 

~an las programas de apoyo p6blico y priva~o2~ y las economlas 

están -~~peditadas a las tendencias mundiales. 

Bajo estas condiciones la tecnología Se encuentra con sev~ 

ros obstáculos que hacen irreproducibles los esquemas de Europa 

y E.U. en la sociedad latinoamericana, en tal caso se deberán-

encontrar sustitutos adecuados a las ~ondiciones locales,para -

no c~usar problemas irreversibles. 

En consecuencia, MéKico ha elaborado una concepción propia 

en lo que re~pec~a a la cooperación técnica y científica inter

nacional, bajo la linea rectora de los principios de su pollti
ca exterior y enuncia sus postulados a través de la cancillería, 

que acontinuación mensionamos: 

TREINTA Y CINCO POSTULADOS DE HEXICO SOBRE COOPERACION TE~ 
NICA INTERNACIONAL. 
1.-La cooperación técnica es una forma para fomentar la amis~

tad y estabilidad entre las naciones. 
2.-México mantendrá relaciones con todos los ·países independie.n. 
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t.cmante de suS c~ncepción~s socio~políticas o ocon~~icas que -
sust._cnten. ·-. · =. - -'_ ' . 

3.-Manifiesta ·.su,·ad .. ~C!s,i~n~·c~~·1a. co"·op~r~c.ión ;que.',se realiza at.r.ª

vés ·~e:. ~.e\i~~ ·.~:c>r·g~-~1rS~os:_:~1 !'·~-ernac-~on-a1es ~~-,, 
4 :-Tr~·t.a<•d1i':dis.,,;i.n~í:r·.::ú···brecha ··que .separa a los países dcsa

rrolla.d08~,:de :~los·::. ~Umbdesarrailados. · 

.5 •• .:._c~~:~t~.1~~~y9·u~ ~-~i>·subcÍesarroli'o no es una co.ndición congéni

_t~ ~·e .. u·na~:'So~i'edcid d_ada y que por el contrario es un fenómeno -

indu~ido ijartir 'del coloniaje y la obsoleta división interna-
cion~l ·del· trabajo. 

6:-E1 bajci nivel tecnológico es quizá la característica más g~ 

"'rica d~ los países subdesarrollados y la dependencia tecnoló

gica es una de las formas mas eficaces de consolidar la dependeu 
cia económica y política. 
7.-La tecnología, resultado de avances científicos está desi--

gualmente distribuida. 

8.-Debido·a la concentración geogr&fica de la tecnología, ésta 
resulta. una carga muy costosa para los países en desarrollo. 

9.-La ciencia y la tecnología se deben poner a disposición de -
los países en desarro110 para que puedan avanzar. 

10.-El uso de la tecnología asegura el coloniaje y la dependen-

cia, ya que se lleva can fines hegemónicos y bélicos. 

!!.-La tecnología debe ser llevada hacia el bienestar de las so
ciedades. 
12.-Se debe reconocer el carácter universal de la ciencia y la -

tecnología. 
13.-El desar:o119 equivale a autodeterminación. 
14.-No puede haber desarrollo sin independencia, por lo tanto no 

hay desarrollo sin tecnología. 
15.-El mejor desarrollo es el que se obtiene con los esfuerzos -

propios. 
16.-La cooperación más viable es la que se lleva entre países de 

la misma condición, ya que no incluye interferencias o condicio

nes. 

17.-Pero no se deja de considerar como importante la cooperación 

tradicional. 
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18.-Se acepta el concepto de interdependencia, paro siempre bajo 

la actitud soberana.de los que p~rticipan. 
19.-Ptiesto que la tlcnica no es mas.que.una aplicaci6n de la 

ciencia p·Ú~~ ~ .~.~-· .c·~·~i:'7.:_r~~·}_ó~·~·.(é~ni.c·a· debe ser complementada por 
la cooperacion: científica •. > 

20.-Dada·ia':con'd.icÍ:61f'Cr!tic~;d~l mundo en que vivimos, la coo-
pe-r.~CÍ~~ ~<~:~,¿~:,\~~-~Í~i(.~·,-'~i~ifitt{f f~'~ ·:o ec.onómica, debe incrementar 

se·a :t.od,~S·:ios':ri-iv~iéS 0d~-··.:1a'..fo~'ma tan rápida como 10 hacen los

problemas; · ... , 
.,_:,' ·1.l" '-_·-·. ,· - -

21.-Estámos·convencidos de que todos los paises por pequeños que 
snan son portadores de experiencias valiosas. 

~i.-La cooperaci6n vista desde ese punto ayudar6 ~ construir un 

Nuevo Orden Económico Internacional. 

23.-Se debe propiciar el cambio de manera conciente, racional y 

planeado. 

24.-Debe tener una finalidad social y orientarseol beneficio de 
las grandes mayorías dentro de los contenidos de justicia social. 

25.-Debe ser complementaria de la planeación nacional, integrada 

como parte de ella, dentro de una orientac~ón lógica para obte-

ner mayores frutos y ser adaptada a las condiciones particulares 

de cada pa!s. 
26.-La labor de las diversas fuentes de cooperación técnica debe 

ser coo~dinada y aprovechada para evitar la dispersión de los e~ 

fuerzas. 

27.-~a cooperación que se brinda bilateral o multilateralmente -

deberá ser proyectada ha~ia las prioridades nacionales. 

28.-La realización de las finalidades de ésta,constituye una ta

rea compleja 'que 
0

demanda la perseverancia y disciplina constan-

tes, sin esto no se obtendrá nada de ella. 

29.-Se debe realizar un cuidadoso inventario de recursos tecnol~ 

gicos y de prioridades nacionales, a fin de poderla planificar y 

hacerla llegar a sus metas. 

30.-Cualquier esfuerzo de integración no puede realizarse sin -

una participación decisiva de la cooperación técnica. 

31.-Dentro de los esfuerzos internacionales para canalizar debi

damente la cooperación técnica, los centros regionales de trans-
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ferencia de tecnol~gt~ ·son elementos deseables a los que M&xico 

brindará su. apoyo. 

32.-El capit~l ~acional~ •xt~anj•ro o tra~nacional que partici

peen a~c,~~~e_S .. ."·~~::-ª~~e:_;ti_p·~:,. ~eber& ·estar e~trictamente bajo el 
control .. de'-.i'as.:'iey·e·á,n~~i.onales, para impedir una indebida in-

te.rven·ció-n; ~n-:' ~·~frotas ··int·ernos. 

33.-El p~{s'otorga ~u apoyo a la elaboraci6n de un codigo inteE 

nacional de transferencia de tecnología, que garantice la pro-

tección de los derechos de los pa{ses en desarrollo y la equi-

dad internacional. 

34.-Se considera que una de las sali1as más eficaces de la pre

sent~ crisis mundial es la ampliación de todas las formas de 

cooperación técnica, cuyo contenido corresponde al bienestar g~ 

neral. 

35.-Finalmente, la cooperación técnica y la transferencia hone~. 

ta de tecnología, constituyen las armas mas poderosas para la -

paz. 

Tlatelolco, D.F. septiembre 12 de 197a.30 

De aquí se deriba que el país est'a favor de la cooperaci6n 

tanto entre países en desarrollo como con !~altamente desarro

llados, esto debido a los principios de política exterior que -

el país sostiene en todos los ámbitos, al tiempo que ofrece su 

experiencia a todos los demás. 

Sin embargo, la de~igualdad de la distribuci6n del ingre

so mundial ha frenado los esfuerzos en este sentido y la veloc! 

dad con que éambia y se diversifica el entorno ha superado la -

cápacidad de adaptación de las economías nacionales ya que con

tinúa el déficit comercial y el acceso a mayores divisas se to~ 

na cada vez más difícil. 

Pero aún así, México ha celebrado Convenios de Cooperación 

Científica y Técnica, los que están en vigor, son los siguien-

tes: 
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Fe..: ha do cr.-1 l•hración 

'25 - octubt'e - 1954 

13 - julio - 1964 

13 - abrii -· 1965 

,-·octubre - 1965 

4 - nov .. , < - 1965 

16 - enero - 1966 

23 - junio - 1966 

11 - julio - 1966 

5 - agosto - 1966 

27 - octubre - 1966 

r. - agosto - 1968 

15 - mayo - 1967 

24 - julio - 1970 

15, - junio - 1972 

12 - febrero - 1973 

28 - agosto - 1973 

6 - febrero - 1974 

13 - febrero - 1974 

15 - julio - 1974 

16 - julio - 1974 

24 - julio - 1974 

30 - julio - 1974 

26 - sep. - 1974 

19 - nov. - 1974 

25 - febrero - 1975 
'19 - marzo 

21 - mayo 
15 - julio 

21 - julio 
23 - 'julio 

13 - agosto 
16 - agosto 

1 - octubre 

- 1975' 

- 1975 

- 1975 

- 1975 

- 1975 

- 1975 

- 1975 

- 1975 

País 

Japón 

ESTA 
SAL/ll 

TESIS 
UE Lq 

República Arabe Unida 
Francia. 

Italia 
Costa Rica 
Nicaragua 
Rep. Soc, de Rumania 

Israel 
:>a!ses Bajos 
Honduras 

Checoslovaquia 

Panamá 

Polonia 
Estados Unidos 
Argentina 
Venezuela 

Alemania Federal 
Yugas'1avia 

Ecuador 

Perú 

Brasil 
Jamaica 

Cuba 
Bélgica 
Gran Bretaña 

Finlandia 
Senegal 

Comunidad Económica 

Europea 

Irán 

India 
CAME 
Trinidad y Tobago 
URSS 
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14 - sop - 1975 
i - rebrcro~ 1977 

14 - octubra-.1977 
28 -::ma.yo ,· · 1978 
a. - Juriió .: 1979 

24 - mayo,: '-,.1980 

2a.'-'m~'i.=zÓ· ~'ú9él \ :'.;' 

OLtbÓn 

Hungría 
Espaila 
IJulgária 
Colombia 

·.·.;Su ocia 

rtalia 
Australia. 24 juii:~~: :~F9:.1, ..... · .. 

Fuente: Garcés C6~·tr~~-~-s );;~-~·i~J::~c:~;~~,r: ?O""-·~:ri~~ -d·e·, Poi·1 ti ca IQ~~ 
nacional. Ed PRI icAP M~·>cico,1982 •. 

Lo anterior rué con respecto al orden.bilateral, de la mi~ 
ma forma ha participado en la Cooperación Técnica que brindan -
los organismos internacionales, particularmente en los progra-

mas de ia ONU y la OEA. 
Por lo que corresponde a la ONU, desde la formación del -

.PNun31 que actúa en todos los sectores sociales y económicos, -

entre ellos: producción agrícola, ganadera; pesca, silvicultur~ 

minería, manufacturas, energía, transporte, construcción, come~ 

cio,. formación profesional, etc. Siempre ha participado e incly 
ye 24 proyectos enfocados principalmente a nuestras prioridades 

nacionales, como son: energiticos, bienes de c~pit~l, empleo y 

productividad. 
~En la CEA, tiene derecho a los fondos que la Organización 

destina a la educación, Cultura y desarrollo de la ciencia y la 

tecnología. • 
As{, vemos que los organismos internacionales como la UNEa 

co, CEPAL, OEA y UNCTAD, se han enfocado mas a políticas indus
triales, fiscales y de empleo32 que puedan favorecer a la cien

cia y la tecnología. 
El primer organismo, fundado desde 1945, con cede en París 

sus funciones principales consisten en asistir a los estados -

miembros en el desarrollo de las actividades educativas, en to

dos los niveles, promover la cooperación internacional en el -

campo de la investigación científica, fomentar el libre curso -
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de ideas y promove~ la propagación de la cultura •. ~lrav6s de se~ 
Vicios de asesor{~·y a~i6ten~ia t~cnica; provee ·a '$bS miembros 
de información .¡. ~:a.terial para pre~r.~rvtir su i"i:'J~ci·p.~nd.~Oci'~ .e >in.:. 
tegrid•d ai· prohibir ia intervención ea cuo·s~ione~ de judsdic-
ción nac(~,n~\'1·.,j.J. ' .... <. • .. • • • , 

. La: e.E~~¡: ha realizado estudios ac~rca .. de/lós;.;próblema~:del. 
comerci Ci .~ e~tc?r i ar·· que · necesariamente i ·"~º-~-~-'=.f.~~-!:1. )\!.~~/fry~~-~.~.Caíñb_~·o 
de:. bienes·· de. ca pi tal,· conocimientos, m• tériales::ú:e(¡Üipo·:,pára ··-
1·a ~ ".:'t ~-d ·U-~if i as -n ac ion~ les. . ''. :- ~--~~:,-~·p_, :i.sy_:'.-,·"t;;~:~~>~;;~~~:~-~~,-;~:.:'.:>" .:.::·: .· 

"".e~t·r·o· de la conferencia de las N~~i-~ñeá··~- u~ .. i~3a:s::·So_b~e···co-
m•>rci~ y' o'esa<rollo, el país ha tenido u'ná' activa participación 
en ·bu.se~ 'de .. me,!ores cond.iciones para ia.s ma.terias- primas, ·esta

bilizaci6n de precios, mayores inversiones, mayor intercambio -
de bienes de capital, etc. En este foro, el presidente Echeve-
rr{a, presentó el proyecto de la Carta de Deberes y Derechos -
Económicos de los Estados.34 

De manera general se observa que los organismos internaciQ 
n~les o de vocación universal, han ayudado a los pa{ses en dis
tintas formas:35 

*La interpretación del warco de desarrollo que frenó el avan 
ce cient1fico, as{ como las innovaciones en los sectores produ~ 
ti vos. 

•La propuesta de modelos de acción gubernamentales que pue-
dan estimular la investigación científica y tecnológica. 

*Asesorar a los sectores públicos para enunciar planes, pro

gramas y proyectos en ei mismo sentido. 
•otorgar ~réditos complementarios a la construcción de infrA 

estructura adecuada. 
Con este tipo de ayuda se esperaba que la demanda de serv! 

cios innovadores se creara por sí sola, pero no sucedió as{, ya 
que los investigadores buscan lugares mejor remunerados y fre-
cuentemente no son los de los pa{ses en desarrollo. 

De cualquier forma, no se puede negar la importante parti
cipación de los organismos internacionales para fomentar la cog 
peración técnica, y en la que México da su apoyo. 
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•'TIPI1'ULO IV. llSTRTITEGill llE INDIJS'l'Rill

ZllCION 1982 - 1~88. 

rv.1. RTICIONALIZTICION DE LA PROTECCION. 

La situación económica por la que atravesaba el pa{s en --
1982, puso en evidencia que el modelo de industrialización uti
lizado por mas de 40 años, si bién creó una planta productiva,

también llegó a frenar el avance del pa{s. 

La políti:a de sustitución de importaciones se sustentaba 
en el exceso de protección .industrial atrav6s de permisos de im 
portación y de incentivos fiscales, así la industria mexicana -
logró ocupar un lugar entre las quince prire1ras del mundo, sin 
embargo, rápido llegó a su punto de agotamiento, al no f Jvore-

cer el crecimiento equilibrado del pals. 
Esta política propició la aparición indiscriminada de lÍ-

nea~ de producción con niveles de competitividad desfavorabl~s 

para competir en el mercado externo. Además, la falta de coord! 

nación de la cadena productiva y la incapa~idad en la elabora-

ción de bienes de capital y diverso$ insum?s internos, afectó -

el de~envolvimiento del comercio exterior. 

Ante los problemas de esos años, el estado recurrió a la -

Planeación Democrática como instrumento para hacer frente a la 

situación. Para ello, en diciembre de 1982 se reformó el artíc~ 

lo 25 Constitucional, elevándose a ese rango la rectoría econó

mica del estado y se expidió la Ley de Planeación,que reglamen

tó el artículo 26, al establecer los organos públicos encarga-

dos de llevarla a cabo con la exclusividad del gobi~rno para el 

manejo de áreas estratégicas y prioritarias.l 

Dentro de la Reordenación Económica surgió el Programa para 

la Defensa de la Planta Productiva y el Empleo 1983-1984, el -
cual, se enfocó hacia la resolución del endeudamiento y la fal

ta de liquidez de las empresas, así como ha estimular una mayor 

exportación de manufacturas nacionales. 
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La polit.it:a comercial. se _oriantó a elevar. la eficiencia -
productiva y a fomentar las aXportaciones no pt;?tl'oleras, sust! 

lu{r s12lectiva y P.fi~iontemente imrorta:c~o~es ·y ll(¡_\pliar los -
mercados de expa. tación. 

La estra~égia de éo-merci~ 0xtet.io:r ·se basó prfncipalmente 
en la racionaliz·1.ción _d_e .1a protección pata· obtonO __ r inayé:>r com
petitividad interna:y ·exte~na: p~ra colocar_a-.io~~~xportadores 
nacionaleS er\· ·las mismas condiciones .que s-us c-~rn~C:\:.idores ·de -

otros paises·, a-~~a-Yés:·'.a~· ·Una est:.raté9_ia de. ne~~ci.acio~es. int.e!, 

nacionales y asl iniegrar tombiln a las franjas fronterizas y 
zonas libres a.la ~conomla.djl resto del pals. 

Laaplicaci6n de esta política significó el ajuste gradual 
de los niveles de protección, sustituyendo el permiso previo -
por aranceles, fijándose los gravamenes en rangos menores. 

Anteriormente, el empresario prefería invertir en activi
dades altamente protegidas por licencias de importación, pues 
ello le aseguraba una elevada rentabilidad de su capital. Asl, 
se propiciaba una mala distribución de recursos al favorecer 
en muchos casos la fabricación de bienes con escasa integración 
destinados a los estratos de altos ingresos, en detrimento del 
consumo popular, sujetos a control de precios. 

La nueva política limitó la protección a fin de que los -
recursos productivos se destinaran hacia las áreasprioritarias 

con ventajas relativas, facilitando una eficiente integra-
ción de las cadenas productivas, pero sin dejar de lado la po
sibilidad de proteger a~gunas industrial por razones de fomento 
especifico. 

Los ajustes arancelarios fueron realizados según el grado 
de elavoración del producto, tipo de bién que se tratara, la -
prioridad según el destino o uso y la distinción entre fraccio

nes sujetas a permisos o excentas de él. 
El proceso de racionalización de la prot~cción tuvo como -

antecedente el periodo de 197i-1981 cuando se llevó a la prácti 
ca una politica de apertura comercial, aunque el tipo de cambio 

sobrevaluado impidió su plena aplicación. 
Al inicio de ese proceso, en 1977 se controlaba el 77% de 
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las fracciones de la Tarifa del Impuosto Gunaral de Importaci6n2 

nmparando ~l &2.5% de las importaciones. En 1981, el 7&'.I\ de las 
tracciones se encontraba liberado del permiso previo, através -

del cual se efectuaban el 47% de las compras al ex~erior. 
El programa iniciado en 1983, se llevó a cabo en dos eta-

pas: la prim~ra comprendió la sustitución de permisos a la im-
portación por aranceles y la reestructuración de los niveles a
rancelarios. La segunda estapa, en vigor a partir de 1966, con~ 

tituyó un programa de desgravación arancelaria para reducir el 
nivel de protección de entre O y 30%. 

Vea¡1os el problema un poco más detenidament.~, encontramos 
que la alarmante reducción de las reservas del Banco de México 
en 1982, limitó la disponibilidad de divisas para la importa--
ción. Por eso, al inicio del régimen del presidente De la Madrid 

continuó el uso de permisos previos, con aranceles hasta del -

100% para los productos suntuarios. Esto se apoyó en el control 
de cambios, para lograr a corto plazo, la restricción y regula
ción de las importaciones de mercancías hasta alcanzar mayor 
disponibilidad y se redujeran los aranceles para los insumos de 
la planta productiva. 

En 1983, se otorgó el derecho a obtener divisas controla-
das solo a las mercancías indispensables y conforme a lo dis--
puesto por el Banco de México, el monto total de los permisos 
no podía exceder de 500 millones de dólares por mes, a mediados 
de a~o, la disponibilidad de divisas, aumentó, permitiendo que 
se otorgaran mayor númeco de permisos. Así, para 1984, se auto
rizaron tod~s las importaciones con divisas controladas. 

Al terminar 1984, se.hablan liberado de permiso previo a -

i 644 fracciones, es de~ir el 35.3% de la TIG13 y el 16.6% del 
valor de las importaciones totales; se eliminaron las tasas a-
rancelarias de 15, 35 y 60%, quedando solo en uso el 10%. 

La liberación gradual de la licencia de importación se ac~ 
leró el 1985 por la necesidad de disminuir presiones inrlacion~ 
rias y de competitividad productiva, por eso se eliminó el per
miso a 7 252 fracciones que representaban el 69.6% de la TIGI. 



Para comp"usdr el cambio en el sistoma de protección se m.Q 

diftca1·on los niveles arancelarios a 3 540 fracciones, con movi 

mientos principalmente al alza, utilizando el precio oficial de 

importación, c~mo forma de contrarrestar el dumping y las prác
ticas desleales de comercio \nternacional. 

En 1986 ya eran 7 568 fracciones las que no requerían de -

permisos previos, es decir el 92.2% de la TlGI, para 1987 eran 

B 095 rraccicnes, cantidad que equivale a 96% del total. 

Cabe mensionar que desde el inicio del gobierno de Miguel 

de la Madrid, se avocó al control de la inflación, obteniendo -

resultados positivos hasta la primera mitad de 1985, sin embar

go al darse los sismos de septiembre y la calda de los precios 

del petróleo en 1986, la instrumentación de la política antiin 

flacionaria, dejó de dar resultados satisfactorios. 

Al persistir los altos incrementos de los precios inter-

nos en 1987, se suscribió el Pacto de Solidaridad Económica -

que profundizó el proceso de desgravación arancelaria para ha

cer frente a la devaluación, las altas tasas de interés, los -

aumentos de los salarios y bienes y servicios del sector pÚbl! 
co. 

La política de racionalización de la protección significó 

un apoyo determinante al pacto, adelantandose por éste el pro

grama de desgravación, cuyo cumplimiento se preveía para fina

les de 1988. La estructura de las tasas arancelarias quedó en 
O, 5, 10, 15 y 20% para, mantener un margen de protección ade-

cuado para ?l s~ctor productivo. 
El arancel más alto se redujo del 35 al 20% y desapareció 

el impuesto adicional de ~% a la importación, compensando casi 

en su totalidad la devaluación de la moneda.4 

Otro apoyo a esta política, lo constituyó la Ley de come~ 

cio E~terior, promulgada en enero de 1986, que otorgó el marco 

jurídico para la ejecución de la política en este sector. Con 

esta ley se regularon los aspectos mas relevantes de la politi 

ca comercial: aranceles, permisos de importación, permisos de 

85 



e~portaci6n y cuotas cn~penoalorias. E~tas 61timas de acuerdo a 
lJs regulaciones i11ternacio11ales, parmitieron al poder ejecut! 
vo comba~ir las-práuticas.dosleaies,· lncJuyendo lns importacio
nos en .condiciones de.,dumping y ·los .subsidios· otorgaclos directa 

o i nd i _r e~tainent_~, ~C?r _' ~.tr·~.~ --~~-?.f~:r·n~-~ _a·,, sU_~-- CCxportado~~~, cu?-.ndo 
caus~ran o p~~i 'er.aÍl: -~~.U:::s·~~, ~-ª··~-~'.:·~-~ .' _.í·a.- ~r-~ducc,i6n_ na~iOna_i·. 

La Úy de ComerCio E~t~';!16i/~~ntlgÚra un sistema de fornen 
to al comerci~ ext~rlor ;··:tie'.·(i~'i,;éri·~·a:'a ·1a: industria mexicana, -

de acuerdo a la moder!lh.acÍ.ón'de·:-,].~:·e"atructura de protección -
que se lleva.ba a cabo. Con .~~t;'Í>~o.p6~·ito' se expidió el Regla-
mento de la Ley en M~te.ria. de Práctlcas Desleales al Cot1'ercio -
Internacional, que deter~

1

in~ n~; ma~ detalladas acerca de los -
plazos, términos, Investigación administrativa, procedimientos 
de recepción y desahogo de pruebas¡ determinación de monto de -
cuotas compensatorias provisionales o definitivas¡ regulación 
sobre el daño a la producción interna y demás medios de defensa 
aceptad~s internacionalmente. 

Simultáneamente fue creado el Servico de Información Co-
mercial, que permitió a importadores y exportadores contar con 
información actualizada sobre los precios internacionales, asi 
como los montos de las importaciones y exportaciones. 

También se conformó la infraestructura de información y a~ 

ministración lo que hizo posible la instrumentación y aplica--
ción de los impuestos compensatorios contenidos en la ley. Los 

prec!os oficiales se utilizaron como el único mecanismo para -

combatir el dumping, la,subfacturación y otras prácticas desle~ 
les de comercio. 

En 198G, M¿xico inició los trabajos para crear la nomencla 
tura de un Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías, la cual fué aprovada por el Congreso de la Unión en 
diciembre de 1987 y entró en vigor el JO de julio de ¡g9a. 

La apertura comercial favoreci6 a las empresas por la posi 
bilidad de incorporar insumos y maquinaria a precios internaci2 
nales y a estimularlas a elevar su productividad, por la mayor 
competencia. Estos factores contribuyeron a considerar a la ex-
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portación ün ncljcicio- rentable y ante un mercado intérno doprlml 

rlo, la mej~r al~~~na~iv~_de las e~prc~as p~ra sobr~yiyir. 
El av.anc~·,~.~:::~.~~e::~.r~.?.~.so .. f.~·~ ·notal°'le~. ycmOs· .. ~ue. p.1ra mayo 

de 1988 y~ se)1atii~0~u~tltuíd.:, el, per.;iso para ~l. 7&% del valor 

de '1as -.C'~~~r~~~::=:~:~\'ci/~;~>~ ~,~,;e~.~:ndi.?- ~Olo c~ot:.rola~os ... lo.s produc

tos d~rivaci~';, del'' p~t~óleof. ~l~unós' agro.pecuarios, y farmaceuti 

ces y los. consider~dos para la'·seguridad nacional. 

comple.oent·arianiente, el siStema 'de Precios OficialC?s de I!!! 

portación se eliminó, sustituyendose por el del Sistema Armoni

zado, señal1do mas arriba, lo que facilitara las operaciones de 

comercio internacional. Aún cuando las fracciones que compre11de 

aste sistema son superiores en un 50% a las de la tarifa ante-

rior, 6 proporcionalmente permanecen con el mismo tratamiento a

rancelario y de régimen de permiso. 

Las compras al ~xterior se maituvieron en niveles acepta-

bles, sin entorpecer el funcionamiento de las instalaciones prg 

ductivas, concentrandose en los bienes intermedios y de capital. 

Las de consumo representaron un porcentaje de 7% según cifras -

obtenidas en los primeros cinco meses de 1988.7 

El carácter benéfico de la apertura comercial en la fija-

ción de precios domésti.cos, tuvo un efecto a largo plazo, ya -

que ante una mcyor competencia interna, impulsada por la entra

da de bienes iguales o sustitutos, aunque su calidad no sea --

siempre la misma; los empresarios nacionales se verán obligados 

a elevai su eficiencia porque el consumidor puede elegir entre 

los bienes importados yºlos de fabricación nacional. 

Finalmente dentro de la política estudiada en este aparta

do, a continuación se pre.sentan cuadros que muestran en canti

dad de dólares y porcentajes, el grado de apertura alcanzado en 

este periodo. 
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METAS Y AVANCES DEL SECTOR EXTERNO. 

(HILES DE MILLONES DE DOLARES). 

1984 1985 1986 1987 

IRESUL. METAS RESUL METAS RESUL METAS RESUL 

EXPOP.TACION o.E M.ERCANCIAS l 22. 7 1 24. 2 23. 9/24 .1 21. 7 25.1 16.0 26.,5 20.7 

% PIB·' .· l 1.4.3 14.9 12.0/13.2 13.5 11. l 12.9 io.5 N.O 

6.2 -10.5 5.0 ,.26.0 5.6 28.9 

--
!~.e: _!€..€. €.~ 1' ··!' .... ;; .. f;.f"" 

9.2 7;3 5 .1 6.6 :.;.o 
.:.11.1 1.0 -57.3 l.O 36.8 

i NO PETROLERAS < l ';._ 6;4 l _7.6 l 7,4/7.6, 1 6.8 a,5 9.7 9.7 12.0 

i % PIB ''' '4:0 ' 4.7 3.7/4.2 4.3 3.7 7.8 3.8 N.O 

1 
CRECIMIENTO 18,5 20.7 15.0/18.0 -9.2 15.0 41.0 15.0 23.7 

' 
1 IMPORTACION DE MERCANCIAS i 12.0 

111;3 114.6/14.9113.2116.3111.4118.0 1 
12.2 

j % PIB 7.5 6.9 7.3/8.l 8.2 7.2 • 9.2 7.1 N.O 

, CRECIMIENTO 55.8 31.6 21.7/24.1 17.4 11.7 -13.5 10.4 6.9 



CONTINUACION. 

r 1 . 1984 1985 1986 1987 

1 )'F:TAS RESUL METAS RESUL METAS RESUL METAS RESUL 

1 

BALANZA COMERCIAL 
j 

!0.7 12.9 9.3/9.2 8.5 e.e 4.6 e.5 e.4 
% P!B 6.7 7.9 4.6/5.0 5.3 3.9 3.7 3.3 N.O 

~OTA: ~.o. = Información no disponible 

FeE~TE: Metas: Programa Nacional de FomenLo Industrial y Comercio Exterior 1984-1988 

Resultados: Direccion General de Análisis Económico. 

SECOFI: Apertura Comercial y Modernización Industrial. 

O\ 
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VALOR DE Ll\S IMPORTACIONES POR TIPO DE BIEN Y SECTOR INSTITUCIONAL 
(MILLONES DE DOLARES) 

1977 1978 1979 1980 ·1981 1982 

I~~:·-:;R'!'AC!O!'-:ES TOT,\:..ES 5 705 7 918 11 980 18 832 23 030 14 437 

BIE~ES DE CONSUMO 503 651 1 002 2 450 2 813 1_517 

B!E~~s r~TE~~EDIOS 3 719 5 285 7 404 11 209 13 541 8 418 

?.!~~ES DE CAPITAL 1 482 1 982 3 574 7 174 7 515 •. 4 ·503 

SECTOR PUBLI!:O 2 986 2 916 3·994 7 106 8 822 \5-401 

•.•. 1·. 

BIENES D~ CONSUMO 80 85 157 1 2_23 1 185. 631 
BIE~ES INTERMEDIOS l 453 2 200 2 619 4 330 5 354 3 226 

P.~~~~S DE CAPITAL 561 631 1 219 1 253 2 283 1 543 

S~C'!'OR PRIVADO 3 606 5 001 7 985 11 726 15 108 9 037 

B!E~ES DE CONSUMO 1 423 566 845 l 266 l 628 . 885 1 
B!F.~ES I~TEP.~EDIOS l 2 261 3 085 4 785 • 6 787 8 188 • 5 192 

, ?.! :-~:.;ES DE CAPITAL 922 l 350 2 355 3 621 5 293 2 95!1 

~l 



CONTINUACION: 

! 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

' IMPORTACIONES TOTALES 8 551 11 254 13 212 11 432 12 223 8 321.6 

1 B!SNES DE CONSUMO 614 848 1 082 846 763 639.6 

1 r;r¡;:•ffS INTERMEDIOS 5 740 7 813 8 966 • 7 631 8 829 6 004.3 

i BIE~ES DE CAPITAL 2 197 2 573 3 165 2 954 2 631 1 677. 7 
1 

! SECTORPUBLICO 4 306 4 790 4 387 3 344 2 780 1 511.4 

! BI~NES DE CONSUMO 397 529 534 392 280 144.1 

; B!~~ES INTERMEDIOS 2 883 3 354 2 916 2 008 1 724 1 009.2 

j BIE~ES DE CAPITAL 1 026 907 904 817 776 358.1 

' . 
¡ SECTOR PRIVADO 2 244 6 465 8 826 8 089 9 443 . 6 010.2 

' 1 t ' B! f•:ES DF. CONSU~O 1 217 
319 539 454 483 495.5 

Bl E~t:;S!!\~E?Y.E!.HOS 1 2 856 4 480 6 050 5 623 7 105 4 995.0 

B!E~~S DE CAPITAL 1 171 1 666 2 261 2 137 l 855 l 319•7 

FUENTE:Elaborado por la Dirección Genera·l de Análisis Económico, SECOFI, con cifras 

del Banco de México. En: SECIFI,Apertura Comercial y Modernizacion Industrial. 
~O':'A: !988, solo incluye los prir.leros cin("n meses de ese: año. 

.... 
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IV. 2. ~'OMENTO 11 LAS EXPOR'rl\CICNES, 

El fomento a-.-ias 'exP'ortaCiC)ries no-_,i)etroleras representó un 

elemento_ ~~le~-~~:t~:::~:~>.~:~-.--.~~,.~-~~:i~-~--~~,:~.d:~·f:·.:~ .. ~~)'º ·?ª.tf~n dC industri~ 
lización y especianz·aéión:'dé"f·· c'ónoercio ·,exti!do·r;· As!, el reror 

::rn~:: t:c:~º~;:s ~:~·~i2~:I'.~: ;~:f~~¿~C!tn:~·;,.c~;~~füc ;º~: :º~a:b~ :: 
exportadores ~exi~ano··~ ~--!_ ~~~di~·Í o·~-~-~ ::~··¡~'f:l:~:re~'h;~ ;.m-a ter ia: fiscal 

financiera• adminfstl-átiva: y'."~duánéra' a. :{a·s que"'atros países --
brindan a--sus eXp'ortadores. 

Esto implicó que tanto las exportaciones corno la sustitu--
ción selectiva de. importaciones, se convirtieran en impulsoras -
del crecimiento, considerando al mercado ex;erno como una de las 

prioridades nacionales, sin descuidar el abasto interno. 

A partir de 1983, se empezó a reorientar al sector product! 

vo hacia la consolidación de un sector exportador competitivo. -

Al principio, por medio de reglas de control cambiario, como la 

adopción de tipos de cambio libre y controlado, que otorgaba a -

los exportadores mayores facilidades en la'adquisisción de divi

sas para pagar importaciones de productos incorporados en sus -

bienes de exportación o para su proceso productivo. 

Adicionalmente, se redujo el número de mercancías sujetas a 

permiso de exportación, se simplificaron los trámites y se otor

garon faqilidades en la realización de operaciones de intercambi~ 

\A fines de 1983 se c,reó la Comisión Mixta Asesora de Po11ti 
cas de Comercio Exterior, como or3ano encargado de propiciar la

realización ae acCiones c9n todos los sectores comerciales invo

lucrados y favorecer la·integración del aparato productivo y ~su 

vinculación con el.exterior. 

Al difundirse el Programa Nacional de Fomento Industrial y 

Comercio Exterior 1984 - 1988, se otorgó prioridad al impulso de: 
las exportaciones no petroleras, especia:mente las que implica-

bao un mayor valor agregado, como las manufacturas. 

A partir de 1985 con la ejecución del Programa de Fomento -
Integral a las Exportaciones (PROFIEX), se aplicó una política -
~ás dinámica en la materia, de manera que conjugara los intere--
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r1~ses de todos lns Rectores, rcror~ara l~s nccioncs ~ccirdadas -

p~ra impulsar las ventas externas y estable~iera, para los ex-

portadores y sus proveedores nacionales·~: bencricios.similarcs a 

los que reciben sus competidores .en "el· exterior. 

Los objetivos del PROFIEX fueron: 'promover la div1ú'sifica
ción de mercados y productoS1 estimufar la· fab.r1cació(i" ~e nuevas 

lineas de bienes de exportación1 inc~ementar· la producc~ón iy as!! 

gurar la regularidad del abásto en la cadena produ.··tiva y de -

mercancías exportables. 

En este programa se introdujeron diversas medidas para im

pulsar la producción, las cuales incluyeron la disponibilidad -
real de financiamiento1 la promosión de una comercialización e

ficiente en el extranjero y establecimiento de un sistema de irr 
ccntivos automáticos compatibles con nuestros compromisos inter 

nacionales. Dichos incentivos se aplicaron también a los provc!! 

dDres de las empresas exportadoras. 

Entre lo avances derivados del PROFIEX y de sus medidas a

dicionales, podemos destacar el nuevo sistema de devolución de 

impuestos de importación a exportadores (DRAW BACK) que desde"' 
su implantación en abril de 1985 hasta abril de 1988, favoreció 
exportaciones por 3 OOOºmillones de dólares. Esta medida repre

sentó un estímulo a los empre~arios, quienes pudieron recuperar 

los impuestos de importación pagados por insumos que eran inco~ 

parados a sus productos de exportación. 

En los que se ref ie~e a los Programas de Importación Temp2 

ral para Producir Artículos de Exportación (PITEX), en vigor -
desde mayo d~ 1985,vemos que se autorizaron un total de 446 pr2 

gramas hasta mayo de 1988,B 

Tanto los PITEX como los DRAW BACK favorecieron a. los expo~ 

tadores indirectos, apoyando así la integración de cadenas de -

producción en el proceso de exportación. Además, fueron elimin~ 

Jos obstáculos y trámites que pesaban sobre los costos del ex-

portador y de las 3 300 fracciones solo 203 permanecieron bajo 

control por tratarse de productos de impacto económico para as~ 

g1rar el abasto del r.ercado interno. 
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Par~ apoyAr la simplificaci6n do tr.i1ail~s, distintAs depcJ~ 

d0ncias pudieron expedir ~l •:ontrol 1:011 cargo a p~rmisos globa

los autorizados por la SECOFI,las autorizaciones de c:-:i>ortacio

ncs individuales. A~Í disminuy6 el n6mero de consultas e11tre -

dopendencia~ y ~e simplificaron los procedimiantos en beneficio 

de los exportadores, al efectuar sus gastioncs ílnte una sola in~ 
tancia. 

En:comercializaci6n internacio11a1, continu6 el osruerzo -

por integrar un marco legislativo que propiciara el desarrollo 
de conso.rcios de. comercio exterior capaces de a)'Udar a diversif! 

car ffiercados·y productos; consolidar la oferta exportable y cre

~r una mejor imágen de los productos mexicanos. Por ese motivo, 

en noviembre de 1986 se expidi6 un Decreto Presidencial y se e~ 

tableció un mecanismo de apoyo a las empresas consideradas como 
Altamente Exportadoras, a través del cual, hasta mayo de 1988 -

se registraron 360 e~presas que demostraron continuidad en su -

participación en el comercio exterior, mereciendo un trato espg 

cial en sus trámites y operaciones comerciales. De éstas compa

ñías más del 85% se integran con capital total o mayoritariamerr 

te nacional. 9 
Para el financiamiento se incorporar~n nuevos elementos -

c~mo la Carta de Créd~to Doméstica y se idearon f6rmulas de in

geniería financiera para ampliar la cobertura y los alcances en 

favor de los exportadores directos e indirectos. 

~Através de la CCD, se otorgó respaldo financiero a las ex

portaciones, favoreciendo al mismo tiempo a los proveedores de 

insumos inco~por~dos en el producto de venta al extranjero pa

ra elevar la competitividad-precio de las mercancías nacionales 

Además, constantemente seampli6 el Fondo de Productos Man~ 

facturados (FOMEX), creciendo a raz6n de 30%, en términos de d2 
lares y as{ impulsar mayores exportaciones no petroleras, como 

vemos a continuación: 

CREDITOS OTORGADOS POR FOMEX. 

(miles de millones de pesos) 
1983 280.5 

1984 428.8 

9'1 



1955 

1906 

1987 

009.8 

·2 5:4.9 

9 109.0 

i"UF.NTE: llTll'CO i¡,\CTONTIL DE CO)IERCÍO EXTERIOR', 

Ahor~ bién, ·al lni~~arse és,te)é;i,od6~rcs1d~ncial, las -

ventas de p~t .. róleo r.ep_r~.Sen_~-·~r?;_n-~:.-~a'S~<e~~·:\~)~j·e··ae· l_as exportª-

~~=;~;:;::~;:~~:::~~•¡¡~~tl{g~¡1¡~¡~1r;:1!;:m;;~:;~::~: 
ucntro de las expartacioné's. to~tú>!s, rué de entre 24% y 51% en 

los mismos años. 

En 1980, la exportación manu~acturera del país solo cubría 

una cuarta parte de sus importaciones; en 1987, pr~cticamentc -

alcanz6 la autosuficiencia en divisas con 92.7%. 

En este proceso, la importación temporal para exportación 

del sector privado desempeñó un papel fundamental, al apoyar -

la incorporación de insumos en la producción nacional que se -

ofrece al exterior. En 1983, estas operaciones representaban -

el 16% de las compras t~tales del pa{s, elev§ndose hasta cerca 

del 30% en 1988. 

A continuación se presentan 2 cuadros, para conocer de ma

nera comparativa, los saldos de la balanza comercial del sector 

público y privado: 
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~:;;;~-

i~:XPORTAC; 
! IMPORTAC, 

1 SALDO 

17 

4 

13 

OAT.-ANZA COt-·F.R<:JAt, DEL SE'CTOR Pl10LICO 

(mll .1 one:s de dÓlllros) 

1984 1965. 1986 1~87 1988. 

17 803.6 15 777,9 

789. 7 366.6 

13 013.9 11 391.3 

649.S 10 IG6.1 4 973, 1 

343,5 

305. 7 

779,9 822.1 

386.2 151.0 

FUENTEi F.laborado por la Dirección General de Análisis Económico 

SECOFI, con datos de Banco de México. 

En SECOFis Apertura Comercial y Moderni?.aclón Industrial 

CONCEPTO 

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR PRIVADO 

(millones de dólares) 

1983 1984 1985 1986 1987 

EXPORTAC, 4 852.6 6 392 .s s ses. 9 8 381. s 10 490.S 

IHPORTAC. 4 244.4 6 464 .6 8 225.6 e osa. 6 9 442. 7 

SALDO 708. 2 -72.1 -2 939, 7 292 .9 1 047 .s 

FUENTEi ta m!sma del cuadro anterior 

1988 

7 413.6 

8 095.0 

-681.4 



IV.3. POMINTO INDUSTRIAL. 

La estratégia de fomento industrial ee plante6 en el marco 
del cambio estructural. Su instrumentaci6n se orientó a la con
formación de un •ector industrial competitivo y especializado -
en comercio exterior, al desarrollo y la adaptación de tecnolo
glae adecuadas a la existecia de recursos naturales del pala--. 
que permitieran aprovecharlos más eficientemente; a la raciona
lización de la organización industrial para una mejor alticula
ción de la pequeña, mediana y gran empresa; al establecimiento 
de un patrón de localización industrial que impulsara una des-
concentración territorial; así como a la participación eficien
te de los agentes productivos para aprovechar sus potencialida
des y creatividad.11 

Esto llevó a la planta productiva a un proceso de moderni
zación que le permitiera enfrentar la nueva realidad interna y 

externa.De acuerdo a esto,el gobierno empr~ndió transformacio-
nes sectoriales dirigidas a aumentar la productividad, la comp~ 
titividad interna e internacional y la rentabilidad de la pro-
dÜcción ~nacional, mediante la incorporación, innovación y adap
taci6n de nuevas tecnologías. 

Para alcanzar este objetivo se realizó un análisis selec
tivo. por cadenas completas de productos y se identificaron in.
dustrias prioritarias que cumplieran con los siguientes crite
rios1 

Satisfacción, en mayor medida de las necesidades especia-:·; 
les de la población; incremento en la aportación neta de divi
sas; impulso al desarrollo tecnológico del país y; obtimiza--
ci6n del grado de articulación· intraindustrial e intersectori
al, mediante el aprovechamiento racional de los recursos natu

rales nacionales. 
Bajo este criterio general, el Programa Nacional de Fomen 

to Industrial y Comercio Exterior determin6 4 prioridades del 
desarrollo industrial: 

97 



Primero, los eectorea o ramas industriales conamplia y cr~ 
ciente demanda en el el mercado nacional, compueetoa en buena -
medida por bienes de consumo no duraderoa y agroinduatriales. -
Por lo tanto au dinámica ae vinculó a laa actividades primaria& 
También se incluyó a la cona~rucción, por serun aecbor de eleVA 
da integración nacional, cuyo dinamismo produce importantes e-
fectos multiplicadores de·.•demanda y empleo. 

En segundo lugar, las ramas con capacidad de aportación n~ 
ta de divisas, englobando especialmente aquellas exportadoras y 
con importaciones mlnimaa, como la alimenticia. Abarcó también 
sectores un tanto deficitarios respecto al exterior, como los -

productos qulmicos y algunos de la metalmecánica, donde era fa~ 

tible fortalecer o crear en su caso, la ventaja comparativa, por 

medio de la selección de aquellos productos que generaran proye~ 

tos con suficiente capacidad para exportar una parte de su pro-
ducción. 

En tercer lugar, dada la escasea de recursos y divisas, se 
promovió la expansión de ramas industriales que produjeran insu
mos de alta difusión y que aprovecharan recursos naturales. Este 
grupo se compuso por productos de la industria petroquímica y si 
derúrgica, abastecedoras prácticamente de todas las ·ramas in-

dustriales. 
oe manera simultánea, se definieron líneas de acción para -

impulsar las ramas industriales que constituyeran en el;. futuro -

próximo la base para el desarrollo tecnológico y el cambio estru~ 
tural, como las especialidades químicas, los aceros especiales,
la electrónica, la biotecnmlogía y algunos segmentos de la indu~ 
tria de bienes de capital •. 

Además, la estrategia se encaminó hacia la descentraliza--
ci6n de la actividad económica y al crecimiento regional, para -
lo cual se siguieron dos líneas de acción que tendían, la prime
ra a privilegiar la localización de proyectos nuevos de inver--
sión en zonas donde el aprovechamiento de las escalas fuera ma-
yor, y la segunda, a relocalizar la planta,productiva existente. 

La cuarta prioridad se relacionó con convertir a México en 
una potencia industrial intermedia bajo el liderazgo nacional. -
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Ello implic6 crear bajo la rector{a del Estado, los mecani~ 

mas de coordinación con los sectores, público, privado y social, 
as{ como definir el papel del sector industrial paraestatal y el 

de las empresas nacionales y extranjeras. 

En el período 1983 - 1988, el financiamiento a los sectores 

p&blico y privado ascendi6 a-mas de 18.6 billones de pesos¡ lo -

que en términos reales significó atenuar la caída entre 1983 y -

1984, para 1985 y 1986, el financiamiento creció en 19.5 y 32.7 

por ciento12. Esto representó un apoyo a la reestructuración pr2 

ductiva. La banca comercial fue la principal fuente de financia

miento con el 54% y se amplió el plazo para la modernización de 
los CEDrs13. 

En 1985, fué publicado el Decreto que promovió la reubica-

ción industrial fuera de las grandes ciudades; se creó la comi-
sión intersecretarial para la reubicación industrial presidida -

por la SECOFI; se ampliaron~los períodos de amortización de pér

didas cambiarias en el ejercicio en que fueran exigibles los ad~ 

udos y a las empresas de comercio exterior se les otorgó un tra

tamiento fiscal que autorizó la excen6iÓn del IVA en productos -

de exportación de insumos incorporados a las mercancías de venta 

al exterior. 

En 1986, se publicó el Decreto que determinó los estímulos 

a la inve~sión y el em~leo en actividades industr~ales. Además -

de apoyos con desgravación fiscal de entre 30 y 40% a empresas ~ 

que realizaran actividades de máxima prioridad nacional y de entre 

10 y 40% a plantas. que se ubicaran en zonas de máxima prioridad 

estatal. 

También se consideraron los estímulos fiscales de entre 30 

y 40% para las pequeñas y microindustrias que invirtieran o gen~ 

raran empleos en ramas de máxima prioridad nacional y estatal, -

así como en un 20 y 30% para las que operaran en áreas de conso

lidación. 

Teniendo en cuenta el marcoinormativo se ere ar o n, 

mecanismos y actividades de control y vigilancia de los objeti-

vos establecidos por las empresas beneficiadas para evaluar los 

resultados. Con este fin seconformóel Sistema de Honitoreo de -
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Est!mu1oe Fiscales (SIMEFJ). oue sietematiz6 informaci6n sobre 
los est!mulos, ayudas y facilidades otorgadas para el fomento -
industrial, permitiendo el análisis y evaluaci6n de su relaci6n 

con los objetivos nacionales y su impacto en la actividad econ2 
mica. 

El fomento e la inversión privada, permitió que esta tomara 
un papel más activo en la econom!a convirtiendola en el princi
pal factor de recuperación del crecimiento económico en los si
guientes años, ya que de representar el SB.6% en 1983 alcanZo -
en 1967, el 66.6%. 

La política aplicada procur6 un desarrollo industrial mas -
productivo, consolidando cambios estructurales en la producción 

y en la oferta de bienes de consumo interno y en los destinados 

a mercados internacionales. El primero, caracterizado por un -

crecimiento mas estable y el segundo, integrado por actividades 

que concurrían con éxito a los mercados del exterior por su al
ta vocación exportadora y su nivel de competitividad, se expan
dió incorporando otras activid~des. 

Por otra parte, la promosión industri~l se desarrolló a ~

partir de las siguientes lineas de ac~i6n: 
•Reuniones de Oportunidad de Inversiones, para propiciar el 

cóntacto directo entre líderes empresariales a nivel nacional,
óe la entidad y locales con las autoridades federales y estata
les responsables del desarrollo industrial; celebración de fe~T 
rias~y exposiciones, con los que se promovieron los programas -

'e instrumentos existentes para el fomento industrial. 
•En el tema de la descentralizaci6n industrial y control de 

la contaminación en el Valle de México, se concertaron convenios 
con diversas camaras, asociaciones y empresarios. 

*En cuanto a la reubicación de las industrias, el número de 
empresas relocalizadas conforme al decreto que promovió este 
proceso fuera de la zona IIIA14, publicado el 22 de enero de --

1965, fue de 24 empresas. 
•El fomento del desarrollo regional, se llev6 a cabo meaiante 

acciones que impulsaran el avance de parquesindustriales. El Rg 
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gistro de Parques Industriales, logr6 t~nlll: 113: 72 de propiedad 
pública, 32 de propiedad privada y 9 de participación· mixta. El 
total registrado se distfibuyó en 62 localidades de la zona I -
de la máxima prioridad nacional, 29 en la zona II de prioridad 
estatal y 22 en la zona IIIB de consolidación. 

La estratégia de modernización industrial contribuyó a la 

desconcentración ordenada de las actividades industriales, me-
diante la especialización de la producción en nuevos polos, a-
provechando y estimulando la localización de la planta fuera de 

la zona Metropolitana de la cd. de México y en regiones cerca-

nas al mercado de exportación. 

Pero hablemos ahora de la industria pequeña y mediana; ve

mos reflejaba signos claros de agotamiento, sus problemas estru~ 

turales que se gestaron por décadas, se conjugaron con la coyu~ 

tura de 1982. 
Entre esas dificultades destacaba su inestable y costoso -

abastecimiento de insumos; su limitada capacidad para obtener -

financiamiento; su deficiente infraestructura y sus dificulta-
des para acceder a los mercados. 

El Programa de Desarrollo Integral de ia Industria PequeHa 
y Mediana (PRODIH), expedido en 1985, delimitó el contexto geng 
ral de la política de fomento. En él se definieron tres estratos 
al interior de la IMP: Micro, Pequeña y Mediana industria, lo -

que permitió unificar criterios en la aplicación de los instru
mentos y otorgar apoyos diferenciados a los tres segmentos. El 

objetivo específico del PRODIH fué elevar la eficiencia opera
tiva de las industrias y mejorar su capücidad de negociación en 

los mercados. 
Los instrumentos y acciones de fomento comprendieron los -

siguientes aspectos: abastecimiento de bienes y prestación de -
servicios; apoyo tecnológico; asistencia tecnológica: desarrollo 

empresarial y capacitación de la mano de obra; financiamiento;
adquisiciones del sector público; comercialización; fomento a -

las exportaciones; infraestructura e in5teJaciOnes. 
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En 1987 se iniciaron los trabajos para la formulación de 
un régimen especial de fomento a la microindustria, estrato qu 
abarc6:el 80% de los establecimientos industriales del país y -
que se mantenía al margen de la política de fomento. Por medio 
del diagnóstico se identificaron los principales problemas que 
enfrentan estas empresas, asi como su potencial para la forma-
ción de empresarios, generación de empleos y desarrollo regio-

nal. El desarrollo de esas·.capacidades se contempló en la inci~ 

tiva de Ley para el fomento de la microindastria , que el jefe 
del ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión, la cual -

fuá aprobada y promulgada el 26 de enero de 1988. 

Su objetivo central radicó en impulsar la formación de Mi
cro-industrias (MI) y la consolidación de las existentes,a tra

vés de dos estrat&gias: la s~~plificación y desconcentración de 

los trámites para la constitución y operación de las empresas y 

el otorgamiento ~e apoyos especiales tipo fiscal, financiero, -

asistencia técnica y mercado. 
Aspectos importantes fueron la participaci6n directa de los 

Gobiernos de los Estados y los Municipios en el manejo del Pa-
dr6n Nacional de las MI y la expedici6n de la Cédula correspon
diente. Todo ello se planteó para que se realizara un trámite -

único, sencillo,gratuito e inmediato, que evitara a las empre-

sas, .largas y CQstosas gestiones. Hasta junio de 1988, 15 estª 

dos además de D.F. habían firmado un acuerdo de Coordinaci6n Pa 
ra la apertura de la Ventanilla Unica de Gesti6n de la MI. 

A pesar de la difícil coyuntura por la que atravesaba la -
economía, la política de fomento y sus instrumentos colaboraron 

a que la IMP, gracias a su flexibilidad operativa, registrara 
un incremento de 77 000 a ·a9 000 empresas entre 1982 y 1987, y 
de 1.1 a 1.3 millones de empleos en el mismo periodo.IS 

Un apoyo financiero relevante fue el implantado por el Pr2 

grama de Apoyo Integral a la Industria Pequeña y Mediana que o

torgó en 1983 creditos por B 335 millones de pesos, en favor de 
14 549 empresas._ El Fondo de Garantía y Fomento a la IMP, desti 
n6 recursos por 55 371 millones de pesos, de los cuales 49 211 

millonesl6 se aplicaron a la industria de transformación. 
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En 1987, NAFIN y el Banco de México firmaron dos convenios 
crediticios para apoyar a esa actividad por un total de 54 000 
millones de pasos, de los cuales· 33 000 millones se destinaron 
a la compra de .maquinaria y equipo. 

Por otra parte, la creación de Centros de Adquisición en -

Común de Materias Primas (CAMP), permitió mejorar la capacidad 
de negociación de los empresarios, logrando por este medio, re

ducir los costos y la entrega oportuna de insumos. 
El área de organización interempresarial,15 proyectos de 

uniones de crédito recibieron concesiones por parte de la Comi 

sion Nacional Bancaria y de Seguros, que agrupó a mas de 2 000 
pequefios productores de diversas entidades del país, que se be

neficiaron con créditos preferenciales y negociaciones conjun-

tas en los mercados de materias primas y productos. 

También se constituyó el Sistema de Información sobre la 

Demanda y Oferta_ de Requerimientos para la Promosión Industrial 

que comprendió el 75% de la existencia de maquinaria y herrami
entas. 

Se fomefftaron también las actividades de enlace entre las 

empresas oferentes y demandantes. Aquí destacan las bolsas de .~ 

residuos industriales y las tecnologías transferibles, así como 

la incorporación de proveedores al mercado del sector público.

Fueron creadas~ Bolsas de Residuos: una de cobertura nacional 

a cargo de SECOFI; dos de carácter sectorial que comprendían -

las industrias química y plástico: una bajo la atención de PE-
MEX y otra a cargo de la Asociación Nacional dela Indistria Quf 
mica: la de Monterrey, manejada por CANACINTRAl7 de Nuevo León. 

El objetivo de la "Bolsa de tecnologías transferibles", r.! 

dicó en consoli~ar las relaciones entre industriales con necea! 

dades tecnológ1~as y centros de Investigación y Desarrollo que 
pudieran satisfacerlas y, ayudar al industrial a la selección -

de tecnologf a-dotándolo de información que le fuera útil en la 
toma de desiciones. 

Todo lo anterior llevó a la vinculación de las grandes em
presas pÚbli~~s y privadas, con el fin de crearles mercados, --
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propiciar su desarrollo tecnológico y su competitividad, al tiem 

po que las pequefias pueden hacer compras en común1 conseguir m~ 

jores precios para sus productos y apoyarse mutuamente en mate

ria técnica y-administrativa. 

La industria paraestatal también jugó un papel importante 
en este proceso; uno de los objetivos en el periodo 1982 - 1988 

fue reducir la participación del Estado en la economía, censal! 

dando su funsión ·rectora sobre el desarrollo nacional. La reto~ 

ma del articulo 28 constitucional determinó la participación de 
el gobierno exclusivamente en sectores prioritarios y estratégi 

cos. 
En el ámbito de la industria y comercio exterior, el ajus

te en la participación paraestatal trató de concentrar a las en 
tidades correspondientes en ramas estratégicas, para utilizar -

el poder de compra del sector para promover la integración de la 

planta productiva, aumentar-y diversificar las exportaciones. 

Desde 1983, se instaló el grupo de coordinación y seguimi
ento de las Comisiones Mixtas de Abastecimiento en varias empr~ 

sas como: Fertilizantes Mexicanos S.A, SIDERMEX~s.-A. de c.v., -

comisión Fede~·de Electricidad y PEMEX. 
Se crearon también los Comités de Sustitución de Importa-

cienes, a través de los cuales, las empresas públicas obtuvie-

ron los resultados favorables, sobre todo en la rama petroltra, 

cuya proporción de compras al exterior se mantuvieron entre 17 

y 25% durante el periodo, consiguiendo ahorro de divisas equivA 
lente a 485 millones de dólares. 

Finalmente, en equipo de transporte, se destinó al mercado 

externo cundo menos el 10% de la producción de camiones a par-

tir de 1988. La intención fue aprovechar la demanda del sector 
público; generar divisas por exportación de gÓndolaslB y carros 

tanque, y; sutituír importaciones de la rehabilitación de coches 

del metro. Además, el• Estado vendió las empresas que no se con

sideraron prioritarias ni estratégicas como las textiles, de r~ 
frescos, aparatos electrodomésticos y de autotransporte. 
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IV.4.PROGRAMAS INTEGRALES DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

Y COMERCIO. 

Para enfrentar los problemas coyunturales del período y -

atender los nuevos retos de productividad para satisfacer la -

demanda nacional de bienes básicos a precios competitivos, re

ducir las presiones inflacionarias y entrar a los mercados ex-

ternos. se implementaron estos programas, de los cuales a con

tinuación se señalan algunos avances obtenidos por industria -

específica: 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. 
Después de su mayor auge en producción y ventas, la indus

tria automotriz mexicana experimentó en 1982 una severa caída. 

orientado hacia el mercado doméstico, en ésta rama recaía más 

del 50% del déficit comercial en 1981. 

El atractivo del mercado interno, perdió su efecto y con 

ello, los proyectos de inversión corrieron el peligro de ser -

cancelados, suspendidos o minimizados. La empresa, que en con

junto tenía éapacidad para producir mas de 600 000 vehículos, -

abarcaba en 1983 un mercado de menos de la.mitad de esta cifr~ 

A lo anterior se sumaba el déficit de divisas, precios superi2 

res a los prevalecientes en los países de orígen, vehículos no 

actualizados tecnológicamente y una producción ineficiente, e~ 

racterizada por un número excesivo de modelos de producción li 

mitada. 

Como respuesta inmediata, se adoptaron medidas restricti

vas a las importaciones, principalmente de equipos opcionales 

de lujo y se crearon proyectos orientados a los mercados de e~ 

portación. Entre ellos destacó el caso de la PLanta de Ford en 

Hermosillo, para el estampado y el ensamble de vehículos, con

cebida para operar con escalas internacionales de producción. 

Así mismo, se concertaron con los representantes de la ia 
dustria, los términos de una nueva legislación automotriz que 

promoviera su operaciÓh mas racional. Como resultado, el 15 de 

septiembre de 1983 se publicó el decreto para la racionalización 

de la industria automotriz, que tenia como objetivos: 
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*Impulsar una producción más eficiente a escala. 

•orientar a la industria hacia la participación en mercados 
del exterior para conseguir la autosuficiencia en divisas. 

*Reafirmar la participación de la industria nacional de autQ 

partes en la generación del valor agregado, para el mercado in-
terno y externo, induciendo a una mayor competitividad. 

La racionalización de la industria se procuró madiante la 
reducción gradual de líneas y modelos, hasta llegar a una sola -

línea básica con 5 modelos. Se dejó abierta la opción de líneas 

adicionales, cuando estas se destinaran a la exportación y fue

ran autosuficentes en divisas. 
INDUSTRIA FARMACEUTICA. 

La crisis económica provocó, en diciembre de 1982 y princi 

pies de 1983, un grave desabasta·· de medicamentos y productos -

farmacoquímicos, derivado de la falta de divisas para su impor
tación, poniendo en evidencia las debilidades de la industria. 

En 1983, la industria farmacéutica adquirió un carácter -

prioritario al elevarse a rango constitucional la protección de 
la salud. can ello debieron modificarse las metas y objetivos -
del Programa de Fomento a la Industria Farmacéutica establecido 

en 1980. Así, se diseñó y operó, en coordinación de la Secreta
ría de Salud, un programa específico para la industria; 

*En medicamentos.- satisfacer las necesidades de la pobla--
ción a precios accesibles y calidad adecuada: esto incluyó a -

productos de fabricación nacional, un mínimo de 98% del consumo 

total del país; eliminar productos innecesarios e incrementar -

la participación en el mercado, tanto del sector público como -
del privado, de empresas con capital nacional mayoritario. 

*En farmacoquímicos.-Fortalecer la independencia económica -

del país a través del incremento en la producció.n doméstica de 
materias primas y principales activos, ampliando el Índice de -

autoabastecimiento, de tal forma que se fabricara en México un 

mínimo de 60% de los insumos para la fabricación de medicamen-

tos. 
•En insumos para la salud.-Mantener e incrementar la produc

ción nacional de insumos para la salud, de forma que se cubrie-
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ran las necesidades públicas y privadas.19 

De tal forma que se eliminaron las empresas distribuidoras 

y almacenes de acondicionamiento, al otorgarse registro unica-

mente a las empresas que cumplian con los requisitos mínimos de 

instalaciones y sistemas de producción y se logró el desarrollo 
nacional de fabricaciones nuevas, de productos que eran exclus! 

vos de empresas extranjeras. 

Cabe señalar que, durante el sexenio, de una inversión in! 

cial en tecnología prácticamente nula, se pasó a una de alrede

dor de 50 millones de dólares, que si bién fue poco, sirvió pa

ra el desarrollo de nuevos productos y la optimización de proce

sos productivos. Con lo cual se cubrió la demanda nacional. 

INDUSTRIA PETROQUIMICA. 

Tras varios años de crecimientQ continuo del sector en su 

conjunto, la industria petroquímica básica alcanz6 en 1982 una 

capacidad instalada de 9.9 millones de toneladas con un 63.5% de 

utilización. La petroquímica secundaria contaba con una· capacidad 

de B.25 millones de toneladas y una utilización de 67%, la parti 

cipación de la industria en el PIB nacional era de 2%. En materia 

de comercio exterior, la balanza de divisa·s en petroqµÍmica bás_! 

ca era negativa en 492 millones de d6lares, mientras que el sec

tor secundario por primera vez registr6 un saldo positivo de 21 

millones de dólares. Esto a raiz de la reclasificación de 36 pr~ 

duetos petroquímicos básicos a secundarios. 

En lo que se refiere a autoabastecimiento el nivel logrado 

en el mismo año, en petroquímica básica fue de 90% y secundaria 

de 95.1% 

En la rama de plásticos, el gobierno inició acciones con el 

propio. sector, sus proveedores, centros de investigación y dive~ 

sas entidades del sector público, para fortalecer, desarrollar y 

modernizar su planta productiva. Así se logró reducir el déficit 

del sector de 471 millones en 1982 a 150 millones de·dÓlares co

mo resultado de las crecientes expotaciones de petroquímicos sg 
cundarios. 
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INDUSTRIA ELECTRONICA. 
La industria electrónica nacional creció sobreprotegida y 

para 1982 padecía graves problemas de competitividad, ya que no 
solo sus exportaciones eran mínimas sino que, incluso, competía 
localmente contra el contrabando. La política de sustitución de 

importaciones que le dió or!gen, promovió los sectores de entrg 
tenimiento y telecomunicaciones, pero descuidó la electrónica -

profesional, en particular el equipo de cómputo, cuyas importa

ciones crec1an. 
su balanza comercial era deficitaria y tendía a empeorar.

El país carecía de un esquema global y coordinado de política -
para esta industria estratégica y tampoco con una infraestruct~ 

ra de insumos y tecnología. La industria se ~educía a las fases 

finales de la producción del equipo electrónico. 

Con el objeto de generar y consolidar la industria electr~ 

nica en el pais, se diseñaron y aplicaron medidas cuyos objeti

vos fueron: elevar la competitividad internacional, incluyendo 

las exportaciones; mejorar la integración horizontal de la in-

dustria y el desarrollo tecnológico. 

Se aplicaron varios p~ogramas de fomento, entre ellos los 

de cómputo, de centrales telefónicas digitales y subemsambles -

electrónicos de uso general. Mas tarde, se puso en marcha un -

programa de apertura comercial y de promosión de la inversión -

extranjera, que modoficó sustancialmente el contexto en el que 

operaba la industria electrónica mexicana. La apertura comerci~ 

al se orientó en un principio a todo el sector de componentes y 

los equipos cuya fabricación era insufuciente. Después se libe

raron otros subsectores, de tal forma que el cómputo contó con 

la protección dada por el ·permiso previo. 
INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCION. 
En la década de los ochenta el sector textil· y del vestido 

se vió afectado por la situación económica del pa{s. Su depen-
dencia del exterior era significativa: la maquinaria y equipo -
para su proceso productivo, no se fabricaba en el país. Uno de 

los problemas más serios de la industria consistía en la subu

tilización de la maquinaria y equipo, elevándo el costo del c~ 
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pital, esto afecta la productividad, además el acabado represen 

taba el principal cuello de botella dado el atraso tecnológico 

y solo unas pocas empresas contaba con áreas de control de cal! 

dad y diseño. 
Los ajustes efectuados promovieron la eliminactón del per

miso previo y redujeron los aranceles a la importación de bie-

nes de capital nuevos. 

Para contribu{r a su desarrollo se eliminaron los permisos 

previos de importación y exportación para la fibra de algodón,

ª las fibras sintéticas y colorantes, se les adecuó el nivel a

rancelario. 

Así, las negociaciones bilaterales trataron de acrecentar 

el acceso de los textiles mexicanos al mercado norteamericano; 

el nivel mínimo fue de 790 millones de yardas26 cuadradas, con 

lo cual México podría convertirse en el SQ abastecedor de ese -

mercado. 

Obtuvieron prioridad las nuevas plantas de acabado, así -

como las de modernización y actualización tecnológica de indus

trias ya instaladas, si éstas se localizaban en zonas sin pro-

blemas de contaminación. En segundo término fueron las inversi2 

nes para modernizar los procesos de hilaturas y tejidos, en PªL' 

ticular los del proceso algodonero, siempre y cuando reunieran 

los requisitos de actualidad que se establecen en la política -

de racionalización. La tercera prioridad se enfocó a la inver-

sión de líneas de hilatura y proceso de fibras químicas. 
Los aranceles constituyeron el mecanismo para articular -

entre sí, a ~os subsectores de la cadena textil, can el propósi 

to de mantener condiciones de competitividad en cada uno de 
ellos; así, quedaron determinados para las fibras sintéticas --

10%, hilos 10%, telas 15% y prendas de vestir. 
INDUSTRIA DE CELULOSA Y PAPEL. 
La rama de la celulosa y papel en el PND de 1983 a 1988 y 

en el PRONAFICE fue de gran importancia por su participación 
del 3% en el PIB manufacturero y el 0.7% en el PIB nacional; 
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por su interrelaci6n amplia y diversa con otra~ ramas de la ac

tividad económica, así como por la generaci6n de empleos en el 

área. 

Por sus características, ofrec{a la potencialidad de inte

graci6n nacional hasta del 100% en la cadena productiva, al --

tiempo que apoyaba la descentralización hacia las zonas rurale& 

La desarticulaci6n en la cadena madera-celulosa, deribada 

de la inseguridad, insuficiencia e irregularidad en el abasto -

de madera, propici6 una mínima inversi6n en celulosa, por tal -

motivo se cre6 una dependencia creciente de insumos fibrosos im 

portados, lo que provoc6 una baja integración en la cadena cel~ 

losa-papel, esta problemática insidia en la menor competitivi-

dad de los productos finales (papel y cart6n) no obstante, el -

grado de autosuficiencia en papeles era elevado (94%); su deman 

da interna, después de mantener tasas crecientes durante muchos 

años, en 1982, se redujo en 10%. 

Todas las importaciones de materias fibrosas y la mayoría 

de las compras de papel, estaban sujetas al permiso previo. No 

se registraban exportaciones ni en papeles, ni en celulosas, es 

decir, la planta industrial se orientaba al mercado interno. Las 

importaciones de celulosa eran de 128.6 mil toneladas; las fi-

bras secundarias de 269.6 mil tons. y de papel 261.4 mil tons. 

Mientras que la balanza global en material celulósico y p~ 

pel resultaba deficitaria en 201 millones de dólares. 
Para desarrollar el sector se plantearon los siguientes ob

jetivos: articular~e integrar la cadena productiva bosque-made

ra-celulosa-papel; intensificar el abastecimiento de madera1 d~ 

sarrollar la infraestructura básica productiva; fortalecer la -

producción de celulosa química de madera mediante proyectos con 

economías de escala adecuados; incrementar su estructura tecno

lógica, que promoviera la eficiencia y modernizaci6n de la plan 

ta productiva nacional1 e, incrementar la producción y product! 

vidad del sector para alcanzar mayor competitividad. 

Cabe mensionar que, en el ámbito del comercio exterior,las 

exportaciones de papel pasaron de cero en 1962 a 243 000 tons.

en 1987, mientras las exportaciones de celulosa pasaron de cero 

110 



en 1982 a 20 000 tons en 1987. 

INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL. 

La industria metalmecánica y de bienes de capital fue uno 
de los sectores que mas resinti6 los efectos de· la crisis. En -

1982, ésta registró una redu~ción de su PIB de 15.1%, cifra su~ 

perior al del sector manufacturero cuyo decrecimiento fue de --

2. 9%. En 1983 se redujo nuevamente en 19.4%21. 

Los problemas que se enfrentaba el sector se debieron al -

período inmediato anterior en el que se realizaron .fuertes in-

versiones de expansión ante perspectivas de demanda demasiado -

optimistas. De e~ta manera, las empresas productoras de bienes 

de capital se encontraron con altos subsidios y en pleno proce
so de aprendizaje. 

Ante el peligro de que la crisis causara daños irreversi-
bles al sector, el gobierno de la República adoptó medidas para 

proteger la planta productiva y el empleo. La inversión pública 

orientó su demanda al mercado nacional y se programaron las ad

quisiciones de las paraestatales, principales demandantes de ~

sus productos, los mecanismos financieros se ajustaron de forma 

que pudiera1aislarse la industria de los efectos del tipo de cam 

bio. 

La restricción del mercado interno impuesta por la políti

ca macroeconómica de estabilización de la economía, se compensó 

por la participación en los mercados externos. El sector a su -

vez inició acciones para reducir costos e incrementar su cali-

dad, de tal forma que durante 1987 la industria siderurgica na

cional alcanzó la cifra más alta en el período con un total de 

7 571 000 tona de acero p'oducidas, muy cerca del nivel hist6ri 

ca mas elevado que haya alcanzado el país. su balanza comercial 

registró un superhábit de un millon de toneladas y en los prim~ 

ros cuatro meses de 1988, la producción de acero creció en 16.4 

por ciento respecto al mismo período de 1987. 

Tras la caída registrada en 1983, el sector metalmecánico 

y de bienes de capital logr6 crecimientos de 7.8 y 9.3% durante 

1984 y 1985 respectivamente. Sin embargo, para 1986 volvi6 a r~ 

ducirse en 12.1% de su PIB y en 1987 creci6 en 5.5%. Por su pa~ 
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te, lae exportaciones d~ ••tas ramas se incrementaron conatant~ 
mente. En 1987, las venL~~ al exterior representaron el doble -
respecto a 19B2. 

Finalmente la inverR1Ón, aunque limitada, se orientó a me
jorar los procesos produc~ivos y a sustituir los equipos obsol~ 
tos para incrementar su productividad y competitividad. 

INDUSTRIA QUIMICA B!lliICA. 

La problemática de c~da uno de los productos de este sector 
eran particulares. Así, a~ contaba con productos con amplia autg 
sificiencia (sulfato de sadio, bioxido de titanio, oxido de mag
nesio) y otros con serios déficits (carbonato de sodio, ácido ni 
trico concentrado). Estas diferencias radicaban en la mayor o m~ 
nor disponibilidad de los recursos naturales, de manera que en -
aquellos productos con amplia riqueza natural, se presentaron los 
mayores superhábits. 

Vemos que la balanza comercial de la industria registró un 
saldo negativo de 11.6 millones de dólares.En ese año el sector 
observaba retrasos y desajustes en la producción e inversión que 
se reflejaba en los déficits de los productos arriba señalados y 
que debieron importase en grandes volúm'enes. 

En este sector, también se redujo la.protección, para ele
var la competitividad de las empresas, sin embargo, para no da-
ñar la planta productiva se aplicaron cuotas compensatorias a 13 
productos, al comprobarse la aplicación de prácticas desleales. 

Para una visión esquemática de lo tratado en este apartado 
acontinuación se presenta la balanza comercial por actividad ee~ 
n6mica por sector de orígent 
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BALANZA COMERCIAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA DE ORIGEN. 
(Millones de dólares) 

CONCEPTO 1983 1984 1985 1986 1987 

TOTAL 
EXPORTACIONES 22 312.0 24 196.0 21 663.8 16 031.0 20 656.6 

IMPORTACIONES 8 550.9 ll 254. 3 13 212.2 11 432.4 12 222.6 

SALDO 13 761. l 12 941.7 8 451.6 4 598.6 8 434.0 

AGRIC. Y SILVICULTURA. 
EXPORTACIONES. 966.8 l 306.4 l 184.6 l 777. 7 l 295.3 

IMPORTACIONES 1 621. 2 1·695.9 1 296.6 783.l 971.0 

SALDO -654.4 -389.5 -111.4 994 .• 6 324.3 

GANADERIA Y APICULTURA 
EXPORTACIONES 221. 7 154.4 224.3 320.7 247.7 

IMPORTACIONES 79.7 184.0 310.8 154.5 137.5 

SALDO 142.0 -29.6 -86.5 166.2 110.2 

EXTRACTIVAS 
EXPORTACIONES 15 666.9 15 735.5 13 819.l 6 089.9 e 452.9 

IMPORTACIONES 143.7 193.9 212.7 188.0 256.2 

SALDO 15 523.2 15 541.6 13 606.4 5 901.9 8 196.7 

i'> 

1988 

10 713.0 

8· 321. 6 

2 391.4 

919.8 

544.5 

375.3 

210.8 

so.e 
130.0 

3 535.4 

3 367.3 

-17.7 



CONTINUACION. 

CONCEPTO 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

MANUFACTURERAS 

EXPORTACIONES 5 452.0 6 985.7 6 431.8 7 840.4 10 588.6 6 027.2 

IMPORTACIONES 6 617.4 9 121.6 'l 296.7 10 195.7 10 771. O 7 506.2 

SALDO -1 165.4 -2 135.9 -4 864.9 -2 355.3 -182.4 -1 479.0 

OTROS PRODUCTOS 

EXPORTACIONES 4.6 14.0 4.0 2.3 72.1 19;9 

IMPORTACIONES 88.9 58.9 96.0 111.1 86.9 ·22.0 

SALDO -84.3 -44.9 -92.0 -108.8 -14.8 -2.2 

FUENTE: Direccion General de Análisis Económico, con datos del Banco de México. 

En: SECIFI. Apertura Comercial y Modernización Industrial 

V ..... 



IV.5. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

La transferencia de tecnolog {a se orientó 

piciar una mayor asimilación de la misma; articular ef icientemerr 
te a las empresas líderes con las industrias medianas y pequeñas 

nacionales mediante programas de desarrollo de proveedores: am-

pliar la vinculación entre empresas y centros de investigación y 

desarrollo nacionales: y, premiar la transmisión de conocimien-

tos a través de regalías autorizadas conforme al nivel tecnológ! 

co.23 

En tal sentido, al reconocer que los objetivos propios de -

las empresas podían ser compatibles con las necesidades del país 

y que en forma concertada, debían orientarse a su desarrollo, se 

implementó el ''Programa M6xico'' por medio del cual las empresas 

contribuyen mas eficientemente al avance tecnológico del país -

en áreas consideradas com~ prioritarias. Este programa permitió 

que las empresas financiaran proyectos de investigación y desa

rrollo específico, aprovechando al máximo los centros de inves

tigación nacionales. 

Por su parte, La Comisión Nacional de.Inversiones Extranj~ 

ras, basada en la Ley sobre el Control y Registro de Transferen 

cia de Tecnolog{a y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, 

concertó compromisos con las empresas para propiciar una mayor 

asimilación de tecnología; facilitar la articulación con ~cpre

sas pequeñas y medianas a partir de programas de desarrollo de 

proveedores de la gran industria. 

Durante el primer año de operación del Programa México, el 

número de empresas era muy reducido, pero pronto se incrementó 

el interés del sector privado por integrarse a él: as!, la apo~ 

tación pasó de 5000 millones de pesos entre 1985 y 1986 a 40 mil 

millones de pesos durante 1987; al término del sexenio ya parti

cipaban 114 empresas y 50 instituciones económicas y de investi

gación. 

La regulación tecnológica se reorientó desde 19E3, eliminan 

do prácticas comerciales restrictivas. Con nuevas disposiciones 

en la materia, se reconoció la necesidad de imp~lsar el desarro-
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llo en esta &rea .Y a~qulrlr tecnología de vanguardia adecuada 
a los requerimientos internos. Así s~ elabor~ron programas con

cretos de fomento' tecnológico' en:_-distintos _aspectos: elimina--
ción, aSeguramie~t-~- ·de-,..c81.idi.d~.: i~veSt1~·aCión Y, desarrollo: aho 

rro de energd y; efi:cien~!a ;':y, iproducÚvidad y prevención de -
la contami'na~·i6n;::-~ ·. ·.::,¿·'..: • '· ... . · 

~l ·pri·n~iPi~'/}S"'.~~:a'POY'ar~~-··Pré;ye!ctos en áreas como biotecn2 

logia -y ri\i_-~i:~~iect.ró~·rca'}·?"~specfalmente en lo que se refiere a 
semicÓnductore5. d~·sarroliO ·de pro.gramas de cómputo, inteligencia 

artificial, nuevo~ materiales y fuentes alternativas de energl~ 

Posteriormente se fomentó la investigación en tecnología -
a partir de la creación de mecanismos que promovieran e impuls& 
ran la actividad innovadora del sector productivo. Para tales -

efectos se consideró necesario: establecer un sistema de estí

mulos que atenuaran los riesgos y propiciara la creación de con 

diciones favorables a la inversión en esta actividad; ; apoyar 

_tanto a las empresas mexicanas para que desarrollaran tecnolo-

gia propia, como a la comunidad científica y tecnológica; fornen 

tar la vinculación entre el sector productivo y centros de in-

vestigación nacionales; promover en los sectores privado y so-

cial, la inversión en estudios de esta naturaleza. 

En este sentido, se publicó el 11 de agosto de 1987 el De
creto que otorgó estímulos fiscales al fomento de la investiga

ción, el desarrollo y comercialización de tecnología nacional. 

Las estratégias para el desarrollo tecnológico industrial, 

se delinearon en la operación de Laboratorios Nacionales de Fo

mento Industrial y señalaron las áreas de excelencia y lideraz

go en los campos de alime~tos procesados, envase y embalaje de 

productos de alto nivel agregado, materiales celulÓsicos y min~ 

rales. 

La compatibflidad de las actividades de desarrollo tecnolj 
gico con la industria, jugarán un papel predominante en la apli 
cación inmediata de los resultados de la investigación, al tra
ducirse en efectos palpables sobre las ventas, la calidad, las 

utilidades y la participación en el mercado de las industrias. 
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Para proteger los conocimientos en esta materia, se confo~ 
m6 la polltica de propiedad industrial, 'que'reconoc!6 el papel 
estrat,gico de las papentes·y m~r~a¿~~~ ·1a ~roduccibn y comer-
cialización de bienes y .. se~Vicf~_s;:/{~,m~·:en·.:éu~IÍta que, en su -
gran mayoría, el primer cont.act~.·~:d~·l.~'fríver'Sioóista extranjero -
con Mlxico se iniciaba a;~i~vis'~~~~sistema de propiedad indus
trial, al registrar sus m~r-Cas':Y~·p·~·?te9er .. sus inventos. 

Por ello, en erlero de')ge7~· ·s·~ ·modificó la Ley de Invensi2 

nes y Marcas para delimita~ un nivel apropiado de protecci6n en 
favor de los derechos de los titulares de las patentes y marca& 

Estas modificaciones se enfocaron a estimular la inventiva 
del desarrollo tecnológico de empresas establecidas en el terri 
torio nacional y la creación de comisiones que impulsaran una -
creciente y dinámica capacidad de competencia internacional en 
el pals. 

Las modificaciones en la legislación propiciaron que se -
pudiera patentar en nuevos campos; ampliar la vigencia de paten 
tes y de los certificados de invensión de 10 a 14 años;24 fort~ 
lecer los instrumentos para reprimir la competencia desleal y -

simplificar los trámites administrativos. 
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CAPITULO V. CARACTERISTICAS DF- LA 

TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA. 

y,¡, DEFINICION Y PARTICIPANTES. 

Para definir la transferencia de tecnología, partiremos de 

las siguientes premisas: 
TRANSFERENCIA.-Entendida como el traslado de algo de un lugar 

a otro, con puntos de partida y destino definidos. 

TECN!CA.-Es la forma, los equipos, herramientas, métodos de -

gestión para producir algo en un momento dado.l 

TECNOLOGIA.-Corresponde a la totalidad de las capacidades y -

conocimientos usados en la producción.2 

Con esta base podemos definirla como ''el traslado de capac! 

dades y conocimientos usados en la producción•• que puede tener -

lugar dentro de una firma, un país; de uno o más países, a uno o 

más países; a traves de acuerdos entre el propietario· de la tecnQ. 

logia y el que la requiere. Contempla tres movimientos: 

•Traspaso o transferencia de tecnologías existentes, físicas 

para producir bienes y servicios específicos. 

*La economía receptora, requiere asimilar y difundir dichas -

tecnologías. 

•La nación tiene que ser capaz de innovar a partir de los tra~ 

pasado.3 
Esto quiere decir que la transferencia no se agota con la -

adquisición de conocimientos técnicos como la información en pl~ 

nos, manuales de operación, o de bienes de capital. Se debe adaE 

tara las condiciones del país, así, la capacidad tecnológica d~ 

pende de los recursos humanos y naturales, y está adaptada a l~ 

educación, capacitación laboral y l~s esfuerzos específicos para 

entender, adecuar, mejorar o crear la tecnología. 

La transferencia puede tomar varias formas de acuerCo al ti 
po de transacción, a continuación se presenta~ cuatro: 

119 



SJTllACJONE!' DE TRANSFERENCIA DE' TrCNOLOGJA 

AREAS DE DENTRO DE LA HJ SMA DE UNA O HAS COHPAÑJ AS 
TRANSF, COHPAÑJA A OTRA 

SISTEMAS\ INDIVIDUOS GRUPOS EN EL MISMO ENTRE OIS-
INVOLU- PAIS TINTOS 
CRAOOS PAISES 
HOMBRES Recepcion de Introdus: Orientado a Int.roducien 
(GERENCIA) un experimen. ción de centros de do métodos 

tado gerente una geren. investiga.-- de dirección 
que imparte cla estr!!_ ción unive! de un país 
un entrena- tégica si ta ria pa- otro. 
miento In-- ra la indul! 
tensi vo. tria. 

HOMBRES y un inspec-- Aplicar Introducir Tecnologia 
MAQUINAS pector para una nueva intraestru.s. petrolera 
(pruduc- un grupo de tecnolo-- ra para tu- nortearaeri-
ción, man intrumentos gía. al -- turos usua- cana a Héx. 
tenhnien- de una sec- proceso -

1 

rios de las 
to, I y O, ción. de manu-- fabricas. 
Informa-- factura. 

1 ción.de -

l producción 

FUENTE1 seurat, Silvere. Technol~gy transter. A realistic aproach. 

Gul! PubUsing Co. Book División. Houston Texas 1979. 

Ahora vamos a explicar cada una de las áreas de transferen 
cia para una visión r.iás clara: 

INDIVIDUOS. 

Se refiere específicamente a personas dentr~ de la misma co!!!. 
pai'IJa, donde primero ésta enseña al individuo reden llegado y -

posteriormente éste le da sus conocimientos. 

12-. 
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En el primer caso,, la nueva persona recibe el mejor tipo de 

introducci6n -y ella aplica ·su conocimiento te6rico para resolver 

problemas p~ác~icos,_ porque quiere integrarse y es inducido a d~ 
sarrollar·y moldear sús. conocimientos, entonces, poco a poco adoE 

ta las reglas de su lugar de trabajo. Como resultado tenemos que 

ambas partes aprenden de la otra. 

El segundo caso, encuentra una comunica~ión fructuosa entre 

el nuevo trabajador y la empresa. El puede ahora enriquecer el -

ambiente de trabajo con sus conocimientos teóricos. Aquí, el éxi 
to de la transferencia involucra a individuos y grupos que serán 

transformados de acuerdo a su grado de integración. 

Ahora bién, los conocimientos pueden ser transferidos para 

perfeccionar un departamento especializado dentro de la empresa 

para obtener una mayor y mejor producción.4 

GRUPOS. 

se refiere a grupos dentro de la misma firma. Por ejemplo, 

el progreso de alguna tecnología proviene de la investigación y 

desarrollo para el proceso de manufactura o de la incorporación 

de bienes de capital que perfeccionan toda la línea de produc--

ción. 

Pero para que sea posible es necesario que exista comunica-

ci6n entre los especialistas en producción y mantenimiento, en-

tre la investigaci6n y la producci6n, y, entre los servicios de 

mercadotecnia y administrativos. 

Frecuentemente, se ocacionan dificultades en la comunicación 

debido a la introducción de nuevas.tecnologías y en consecuencia, 

cambios dentro de la misma, a saber: 

a)Puede ser creado un nuevo departamento con especialistas en 

nuevas t&cnicas que pueden ser llevadas fuera de la co~pafiía. 

b)Fosteriorrnente se dan cambios culturales que permiten la cg 

municaci6n, donde les especialistas en n~evas t~cnicas ense~an -

a :os directores de cada nivel c6rno aplicar!as, siguien~o un ~!an 

~e ent~enamiento. 

c)!ntonces se da un cambio psicológico do~de la nueva técnica 

encuentra su lugar dentro de los métodos u~ados por la com~añia y 
se difunde incrementando la producció~ r ~err3~ientas.~ 



EN EL MISMO PAIS. 

Se puede dar de una organización a otra. Como los centros 

de investigación universitarios y el CONACYT que pueden propor

cionar sus conocimientos a la industria¡ o como la relación que 

existe el constructor y el futuro usuario de una nueva planta -

ante9 de esté en servicio. 

Como ejemplo encontramos la relación que existe entre las 

empresas del acero, que pueden asociarse, ve~derse maquinaria o 

realizar una investigación conjunta sobre nuevos métodos de tr! 

tamiento de este material. 

ENTRE DISTINTOS PAISES. 

Esta transferencia se da entre un país o grupo de países a 

otra nación o grupo de naciones. Especialmente cuando se tiene 

la necesidad de acelerar el crecimiento y desarrollo doméstico 

existe la mayor compra de bienes de capital. 

Por ejemplo, la tecnología petrolera que México recibe de -

E.U.¡ la tecnología de coR.!ltrucción que el país vende a naciones 

Sudamericanas: o los acueidos de cooperación con Europa. 

Por otra parte, vemos que la transferencia de tecnología e~ 

bre seis tipos de operaciones:6 

l)Un grupo de sistemas que enseñan como hacer el trabajo. 

2)0rganización de trabajos individuales: 

3)0rganización de individuos con habilidades adecuadas. 

4)Entrenamiento de cada persona para su trabajo. 

S)Planeación del entrenamiento para el actual ambiente de tr~ 

bajo. 

6)Preparación de carreras, trabajos y sistemas t~cnicos. 

Estas pueden ser aplicadas dentro de una firma, en un pais 

o en varios paises. 

Hablemos ahora de los participantes en la transferencia de 

tecnología, su número varía de acuerdo a su complejidad, el caso 

mas simple es donde actuan dos partes,y asi va a un n~mero ilim! 

tado, pero aquí solo trataremos de dos a cuatro participantes -

por ser los mas representativos. 
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DOS PARTICIPANTES. 

Existe uno que envía y otro que recibe; éste Último norma! 

mente es una compañia de un país en desarrollo que ya tiene 

plantas funcionando ( o está en proceso de adquirirlas) y el -

primero posee altos niveles de competencia técnica. 

En este caso, cada participante tiene tres niveles: un am

biente socio-económico; una compañia y la parte de tecnología -

que será transmitida. Como se muestra en el siguiente cuadro. 

El autor consultado señala que una simple copia muchas ve

ces no encuentra un lugar adecuado en el país receptor y puede 

causarle efectos negativos, como la dificultad para encontrar -

un programa de capacitación congruente a la nueva realidad, la 

ausencia de refacciones y un creciente rechazo por parte del -

trabajador. 

Para superar estos problemas, la transferencia se puede a

compañar de asesoría especializada del que envía, siempre y cua~ 

do las diferencias entre ambas partes sean mínimas. 

Por otra parte, del siguiente cuadro se deriba que la trans

ferencia no es la simple compra-venta de capacidades tecnolÓgi-

cas, sino que existen otros factores que influyen en el país o -

compañia receptores, los cuales importaran un tipo de educación, 

características del entorno socio-económico además de las conse

cuencias de solicitar asesoría (de carácter cultural y/o económ! 

co). 

TRES PARTICIPANTES. 

Aquí ya no existe un trato directo entre el remitente y el 

destinatario, ahora participa un consultor que concibe y pone a 

funcionar un sistema de transferencia de tecnología adaptada a 

cada si tuaci6n 7. 

Dependiendo del caso, él puede ser independiente de las o-

tras dos partes o puede estar relacionado con un proyecto especl 

fico que difiere de las técnicas ejecutivas o de ingeniería. 

La intervenci6n de los tres participantes se da de la siguierr 

te manera: 

El consultor, previamente informado de las características 

del receptor realiza un estudio de la situación con la coopera-
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ción del vendedor, se estudia la existencia de materias primas; 

entonces se puede proponer una mezcla de conocimientos técnicos 

y administrativos para llevarla a cabo, describiendo los pasos -

que se realizarán con grupos espec{ficos de capacitación y entr~ 

namiento para lograr perfeccionamientos en todo el sistema. 

Ahora bién, el vendedor puede enviar algunos profesionales 

a la compañ{a receptora, quienes trabajarán con el consultor en 

la instalación del nuevo equipo, en su preparación y en seSio-

nes de capacitación. La importancia del consultor crece de acue~ 

do a la brecha entre el vendedor y el comprador. El papel del -

primero se incrementa paralelamente al nivel de complejidad de -

la tecnología que será transferida. 
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C'IOS Y TRES PARTJCIPANTES. 

Una pequeila diferencia entre el ambiente 
de atabas compaflfas. 

Una copia al carbón es posible .transfiriendo sistemas 
de organización, entrenamiento, producción. .,. 'f .,. 

Ambiente Totalidad de la Parte de la tec-
socio-económico compañia nolog{a que será 

transferida. 
•centros de In- •caracteristicas de La competencia re- " vestigación. la compañia (linea sulta de: 
•Costo de la mi!. de producción y ªª!. •Sistemas directi-
no de obra. vicios). vos compatibles 
*Educación, ca- *Gerencia con el funcionamien. 
pacitación y me!. *Respaldo industrial to de la compaflia. 
cado de trabajo. de directores y eje- •Trabajos adaptados 
•Tradiciones In- cutivos. •l respaldo humane 
dustr la les, art~ •Nivel de penetración y motivación. 
sanos, lenguaje. tecnológica. •Grupos de capaci t!_ 

•Estandares na-- *Investiga.ción del -- ción satisfactorios N 
cionales. proceso de producción. :; 

J. l. J.. c. 
Transferencia de tecnología ü 

{mediador, intermediario) 
., .. 

l. J. . 
.l. c. 

Gran diferencia entre el ambiente de las . • 
compañías enviadora y receptora. 11:: 

llna copia idéntica es imposible, la tecnolog{a 
importada debe ser adaptada con objetivos 

bién delineados. 

FUENTE'1 Seurat, Si1vere. Op cit. 
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CUATRO PARTICIPANTES. 

Esta situación se encuentra cuando se transfiere un nuevo -
proyecto industrial con su respectiva tecnología; los actores s~ 

rian los.siguentes: 

J )Un sistema de capa e:! tac!6n dentro de la compañia. 

2)Perfeccionamiento técni~o de los equipos existentes en la -

planta. 

3)Reemplazo del contrato anterior. 

4)Transferencia de maquinaria, personal directivo, estudios -

de mercado y suministros. 

Aquí la ingeniería técnica domina todos los aspectos mate-

riales, mientras que los problemas humanos necesitan de las hab! 

lidades propias del consultor de transferencia de tecnología. En 
tonces el primero actuará de manera distinta de acuerdo a cada -

proyecto y a su experiencia; el segundo identifica las diferen-

cias del entorno de la nueva planta y el de origen, tomando en -

consideración aspectos geográficos, climáticos, económicos y so

ciales. 

De tal forma que ambos consultores, el técnico y el de tran~ 

ferencia tendrán que adecuar la planta al ambiente socio-económi 

co del país en desarrollo. 

El ingeniero técnico influirá en el proyecto en lo que se -

refiere a materias primas, productos, procesos, creación e im--

plantación de la nueva fábrica. 

El ingeniero en transferencia delineará la estructura oper~ 

cional: trabajos, criterios de selección, entrenamiento indivi

dual y de grupo. 

Así, la cooperac!6n entre los dos tipos de ingen!eria puede 

proporcionar un proyecto fructuosos en los Últimos tres casos -

mensionados. 

A continuación se presenta de manera esquemática la relación 

entre el consultor de ingeniería y el consultor de transferencia 

de tecnología. 
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sistemas, 

capacita
ción 

Humano 
( Psicológi 
co, socio-

logico, e~· 

conómico, 
cultural. 

cu11·:·Ro Pl\RTICIPl\NTES. 

Medio ambiente de referencia 

s!ntesis entre el modelo 
industrial y los factores 
locales = consultor de 

ingeniería 

de 

Sistemas Ergonom!a Suministros 
Organización Adaptación Productos 
~ec1utamient de las in!!, Procesos 
Capacitación talaciones lanta 

al recurso 

Medio ambiente de destino 

FUENTE: seurat, Silvere. Op cit. 

Geográfico 

Climático 

Económico 

Industrial 
Social 

En el cuadro anterior se introdujo un nuevo término, el de 

ergonom!a, solo mencionaremos aquí, que se refiere a la adapta

ción del trabajo al trabajador, a través de cambios en los ins

trumentos utilizados y ocupa un lugar privilegiado durante el -
diseño del proyecto al hacer estandarizaciones en todo el equi

po: valvulas, puntos de contacto, motores y aún el las grandes 
máquinas. 

El número de participantes varia de acuerdo al tamaño del -
proyecto, cada uno toma una parte complementaria con los demás. 
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V.2. FORMAS DE DIFUSION TECNOLOGICA. 

Para estudiar esta parte nos remitiremos a varios autores, 

tratando de delinear un enfoque general, pues cada uno tiene -

puntos de vista distintos, aunque existen características gene
rales que permanecen: 

IMITACION. 

Se da c~ando un país imita las innovaciones de otro. Esto 

requiere de inversión para desarrollar los conocimientos cientl 

fices y tecnológicos necesarios para una producción exitosa, p~ 

ra lo cual, se pueden proporcionar incentivos fiscales o de pr2 

tección.9 

Pero existe el problema a largo plazo del costo total de -

los recursos que deben comprometerse y la incertidumbre de los 

resultados que se obtendrán. 

ESPIONAJE INDUSTRIAL. 

Lo encontramos en el caso de que la tecnología, factible de 

ser transferida no est~ en venta en t~rminos "razonables'' o cuan 

do es para el bién público. 

Pero en la actualidad es un gran negociolO, puesto que se -

pone en práctica cuando el nuevo conocimiento técnico es necesa

rio para la supervivencia del país o la emPresa. Posteriormente, 

el gobierno estimula la transferencia con la aceptación de nue-

vas patentes, con la migración internacional de personal capaci

tado y por la limitación de las bases legales de la propiedad. 

ACUERDOS SOBRE DISEÑO Y CONSTRUCCION. 

La empresa extranjera proporciona a la receptora, conocimi

entos técnicos y administrativos para el diseño y construcción -

de nuevas plantas productoras actuando como intermediaria en la 

adquisición del equipo necesario. 

ACUERDOS SOBRE SERVICIOS TEC~ICOS. 

La compañía remitente proporciona información técnica y se~ 

vicios de personal a una empresa afiliada o independiente esta-

blecida en un pais distinto al de la primera. 



CONTllA'"" !1F ADMINISTRACION. 

), través 111' \..."IS cuales se concede a una empresa extranjera 

independiente 11 ~riliada, el control operacional, total o par-

cial, que de ltt 1•1 1ntrario sería ejercida por la junta de direc

ción asignada P"' sus propietarios. 
El tiempo 1h·' duración será determinado de acuerdo a las ne

cesidades de ln ~mpresa. 
CONTRATO!' 1•AI:!\ LA EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES. 

Celebrado ,.,,tre empresas extranjeras y los gobiernos de pa! 

ses en desarroll" o sus entidades, para obtener los conocimien-

tos t~cnicos nr•·~sarios y en ocaciones, para llevar a cabo todas 

o algunas de inn rases de los programas de explotación y explorA 

ción de los rer111:;os minerales localesll. 

ACUERDOS ~:nl!HE CDNCESION DE LICENCIAS, 12 

Una licenc·J,., industrial es el permiso para usar una inven

ción, o una mari""' registrada, un proceso secreto o una adapta-

ción particular 111• un proc'eso. Las invesiones y procesos especia 

les estan regiHl1~das oficialmente como propiedad intelectual en 

agencias gubern.1111l'•ntales, en forma de patentes, por ello es nec~ 

saria la rea1izn1·ión de acuerdos. 

La firma qu•· recibe una licencia paga regalías establecidas 

como un porcent.11 Jl' de las ventas, del valor agregado o del valor 

de la producció11 (también pueden ser como una suma espec! fica, o 

libres cuando l~ empresa que otorga tiene una participación del 

ca pi tal en la q111" recibe). 
El uso re101.lvo de patentes o de Know - Howl3 difiere según 

el tipo de operor·lÓn industrial. Por ejemplo:en la industria fa~ 

macéutica o en J.1 producción de pesticidas, el uso de patentes -

es muy com6n y 1~1 uso de Know - How es escaso: en algunos secto

res como en la n1,~va química o en procesos especializados de ac~ 

ro o de las incu1,trias mecánicas, el uso de patentes generalmen

te se une a un c1,11trato de Know -How; finalmente en sectores como 

la química clásit:b, la extracción de petróleo o algunos procesos 

de producción dt.• rnetales no terrosos, se hace poco uso del prim~ 

ro y se emplea n·~cho el segundo. 
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Por otra parte, en los países en desarrollo frecuentemente 

no se usan las patentes si no van acompañadas de conocimientos 

en detalle. Además, la mayor parte de la transferencia que va a 

dichas naciones está constitu{da por técnicas escenciales mien

tras que las innovaciones est.án cubiertas por las patentes, no 

son de uso tan frecuente en ellos. 

Las empresas que tratan de comprar el uso de una patente o 

de conocimientos técnicos no consideran generalmente lo que ellas 

estan dispuestas a pagar en Investigación y Desarrollo a fin de 

obtener un producto o proceso similar, les interesa comprar una 

licencia en términos del tiempo ahorrado con esa compra y sobre 

todo en el caso de las empresas jovenes,por la seguridad que e~ 

to les proporciona. 

En efecto, los pasos que van desde la investigación aplic~ 

da hasta la comercialización de un producto, desarrollo del prQ 

ceso, diseño, construcción y desarrollo del mercado, al que sigue 

otra etapa de modificaciones del producto. Independientemente 

de la investigación aplicada, el tiempo que transcurre entre el 

primer análisis del mercado y la comercialización puede ser fá
cilmente de cuatro años y aún mayor.14 

Cabe señalar que las modalidades de difusión tecnológica -

arriba. anotadas no se manifiestan notablemete separadas en paí

ses como México, cuyo desarrollo tecnológico impide a muchas em 

presas interesadas, definí~ qué tipo de.conocimientos t6cnicos 

le son absolutamente necesarios, qué fuentes existen en el ex-

tranjero y cuales dentro del mismo paí~. 

Los conocimientos disponibles para el caso de México y o-

tros países en desarrollo, indican que para las empresas trasn~ 

cionales el centro de desición tecnoli:igica es la casa matriz, la 

que tambi6n es la única fuente, o por lo menos la principal, As{ 

las desiciones en este sentido se adoptan en función de la es-

tratégia global y de la rentabilidad de todo el sistema trasna

cional y no en función de las necesidades y la rentabilidad de 

la nueva filial, por lo que no se preocupan por la adaptación a 

J.as características del receptor, siendo la matriz la proveedora 

de algunos factores e insumos f!sicos.15 
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V.3. CRITERIOS PARA LA COHPRA DE TECNOLOGIA. 

La importación de tecnología puede sustituir favorablemen 

te los gastos en Investigación y Desarrollo, pero la dimensión 

de los mercados mexicanos, muy reducidos en comparación con los 

de los países industrializados hace aveces imposible la import~ 

ción de ténicas que han sido diseñadas directamente para volÚm~ 

nes mayores. La introducción de estos procesos a nuestro mercado 

daría por resultado una capacidad excesiva y por lo tanto costos 

unitarios elevados. 

Debido a que la intensidad de capital y la automatización 
de los industrializados está determinada en un grado importante 

por el deseo de ahorrar una mano de obra cada día más costosa,

sin embargo, en nuestros países el precio de la mano de obra es 

mas bajo y·por el contrario, el precio del capital es relativa-

mente más alto si se compara. 

La introducción de técnicas intensivas de capital puede -

traer con sigo por lo tanto, un uso ineficiente de los factores 

de producción, pues se usaría más intensivamente el factor -

mas costoso y menos el factor mas barato. Este es un grave pro

blema desde el punto de vista del empleo n"acional. 
Para reducir el problema, se puede recurrir a la adaptación 

de la técnica al tamafio del mercado, pero existen obstáculos que 

la impiden 1 16 
a)Técnico.- En algunos casos la adaptación técnica de los pr2 

cesos a escalas menores es sumamente difícil, sobre todo en pr2 

ceses continuos y en aquellos en los que por su complejidad y -
rapidez, la automatización juega un papel escencial. 

b)De costos.- En los casos en que la adaptación es técnica-
mente factible, es aveces necesaria una gran inversión en inge

niería de diseño, lo que haría prohibitivo su costo. 
c)Intitucional - Humano.- En las situaciones donde pueden e~ 

centrarse técnicas apropiadas a las condiciones internas, en -

los archivos de procesos obsoletos o por medio de técnicas ac-

tuales, existen importante obstáculos de carácter institucional 

que impiden su empleo. 
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Por otra parte, aón cuando no ex!Ftan problemas en la org! 

nizaci6n, supervisi6n o entrenamiento d~ un amplio personal, rr~ 

cuentemente las empresas nacionales compradoras de técnicas y -

métodos extranjeros quieren adquirir los mas modernos a pesar -

de que no sean los más adecuados para sus circunstancias ya que 

tienen el temor de que proce~os menos morlernos o adaptados su-

pongan una menor eficiencia que con el tiempo puedan poner a -

la empresa en dificultades competitivas. 

Pero ese temor se puede reducir ya que existen criterios 

generales aplicables a los acuerdos de Transferencia de Tecnolo

gía. Los normalmente aplicados son: 

!)Un programa de suministro de tecnología. 
2)Un programa de asimilación. 
3)Programa de exportación. 
4)Programa de pagos compensatorios. 

S)Programa deinvestigación y Desarrollo. 

Estos aspectos básicos ayudan a establecer los criterios -

técnicos y económicos aplicables a cada caso: 

CONDICIONES TECNICAS 
•Asimilación tecnológica. 
*Asimilación durante los primeros dos o tres años del tiempo 

acordado. 
•Asimilación e, Investigación y Desarrollo. 
•Investigación y Desarrollo. 
•Suministro de tecnología. 

CONDICIONES ECONOMICAS. 
•Indice de aproximación a la tecnología mas avanzada. 
•Nivel de exportaciones presentes y futuras de la industria. 
•Demanda presente y futura del producto. 

•Limitaciones del gobierno mexicano para exportar el producto. 
•Identificación de la demanda insatisfecha del producto en el 

mercado local. 

Una vez realizada la evaluaci6n y proceso de negociaciones 

ha sido concluido , la empresa receptora debe aplicar en su plan 
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los programas de la Dirección General de Transferencia de Tecn2 

logía, la cual mantiene una oficina que une al sector industri

al, gravámenes tecnológicos e información para las industrias -

mexicanas y extranjeras. 

Esta información da a los posibles compradores las condici2 

nes técnicas y económicas aplicables en sus contratos, como da-

tos técnico - económicos de los productos y mercados; instituciQ 

nes financieras existentes~ mecanismos de operación; universida

des e instituciones de Investigación y Desarrollo con las cuales 

las compañías pueden desarrollar programas de capacitación. 

Es muy importante anotar aquí que, el control de cambios se 

realiza para asegurar la obtención de tecnología necesaria y el 

dinero para pagarla. 

El Banco de México, la Secretaría de Comercio y la Secreta

ría de Hacienda, conjuntamente emiten regulaciones para el''tipo 

de cambio controlado'' especialmente desde el 7 de noviembre de 

1984, cuando estableciera~ las reglas de operación, autorización 

y distribución de los permisos para este efecto. 

Así mismo, la Dirección General de Transferencia de Tecnolo

gía es la responsable de la autorización d~ permisos y estable~e 

los pagos que serán realizados para que el registro sea válido. 
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V,4, CARACTERISTICAS DEL RECEPTOR. 

Generalmente, las empresas no confrontan un orden de técn! 

cas entre las cuales ellas pueden elegir: operan, por razones -

históricas, con tecnologías ~ue son dif Íciles de cambiar y no -

lo pueden hacer sin un costo para adquirir e implementar nuevos 

conocimientos. 

En los países en desarrollo, las técnicas deben ser adapt~ 

das y perfeccionaldas después de que ellos han importado; nue-

vas técnicas y productos son desarrollados. 

Sin embargo, muchas de las empresas de los países en desa

rrollo, especialmente las de propiedad local no están en la -

frontera tecnológica avanzada; ta distancia difiere de industria 

a industria, dependiendo de su experiencia en su actividad y no 

pueden invertir demasiado en la asimilación de nuevos conocimi-

entos; además los precios son diferen~es los materiales varían 

de acuerdo a la región geográfica; el mercado es frecuentemente 

más reducido; y, el suministro de capacidades es mucho más lim! 

tado. 

Veamos cuales son las características generales. 

Primero.- La adaptación toma una forma pasiva; es decir, -

las empresas trabajan por mucho tiempo con técnicas importadas 

sin adaptación alguna a sus condiciones y solo van incorporando 

nuevos elementos, tos cuales son compatibles con el entorno ec~ 

nómico. 

Segundo.-Los agentes que emprenden un trabajo tecnológico 

pueden ser disponibles en diferentes cantidades de acuerdo al -

grado de desarrollo doméstico. 

Para la mayoría de los países desarrollados es posible que 

haya !alta de técnicos entrenados y de ingenieros. Pero normal

mente son capaces de emprender un desarrollo mas acelerado. 

Para algunas naciones en desarrollo puede haber un sobres~ 

ministro de personal técnico capacitado en los niveles de acti

vidad manufacturera, esto puede traducirse en un más rápido y -

efectivo traslado de experiencia en una innovación útil. 
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Tercero.- Las condiciones de demanda diferentes en los pa! 

ses, pueden desviar el producto de la innovación en cierto sen

tido: en bienes de consumo, en disefio simple, menos sofisticado 

Y tal vez una larga vida; en bienes de capital a equipo menos e~ 

pecializado, de fácil mantenimiento y operación. 

Entonces las escalas de producción ser!anprobablemente mas 

pequeñaS; esto puede resultar muy costoso para estos países, sin 

embargo, esto puede resultar en un disefio activo y en trabajo de 

desarrollo; aún la selección de innovaciones extranjeras requi~ 

ren de una investigación considerable. Esto es verdad, espe--

cialmete para la ingeniería industrial mecánica, donde las paten 

tes hechas por el que innova no Son muy útiles para el imitador 

y donde se requiere de muchas especificaciones, tolerancias, com 

binaciones, etc, para un nuevo producto. Es notorio por ejemplo, 

en las innovaciones de maquinaria que pueden ser hechas princi

palmente por el sector de bienes de capital y ocacionalmente -

por el usuario. 

Además, debido a las limitaciones a la importación de ma-

quinaria y equipo, los países en vías de desarrollo organizan -

su propia construcción de tecnología. 

cuarto.-La necesidad de usar materias
0

primas locales permi 

te la realización de innovaciones. 

Quinto.-La falta de un completo desarrollo, suministro de 

componentes especializados, da un gran trabajo a las industrias 

usuarias para desarrollar sustitutos, para suplir capacidades,

simplificar especificaciones y generalmente tomar un papel mu-
cho más activo en el diseño/producción de tecnología.17 

En algunos casos la innovación implica menos trabajo porque 

se compra lo que ya ha sido hecho; en otros es lo contrario, la 

falta de experiencia e infraestructura puede resultar en una t~ 

rea importante, ya que la diferente demanda, suministros, pre-

cios y habilidades forza a los países a innovar y no solo copi
ar. 

Ahora bién, los países en desarrollo tienen que innovar p~ 
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ra perfeccionar el proceso tecnológico y no para el producto -

tecnológico por sí mismo. Esto puede no ser demasiado importan

te para los sectores de maquinaria, pero en otros como vehícu-

los o farmacéuticos requieren distintos tipos de condiciones de 

mercado e inversiones en Investigación y Desarrollo. Aún para -

un producto completamente nuevo, puede ser más difícil y caro -

que encontrar caminos mas eficientes para producir una máquina 

o una medicina, especialmente si las materias primas locales 

son diferentes a las· del país de origen, mas aun, éste puede r~ 

querir un gran mercado, como el de origen. 

Mucho depende de la naturaleza de la industria y de la te~ 

nología en cuestión, algunos productos evolucionan más rápido -

que otros o terminan su ciclo a mayor velocidad que los demás. 

Por lo anterior, la tecnología extranjera debe adaptarse a: 

LA PROPORCION DE LOS FAC~ORES. 

Este tipo de adaptación es particularmente en vista de que 

casi todas las tecnologías originadas en países desarrollados -

tienden al ahorro del factor escaso en ellos: mano de obra, y -

al uso del factor más abundante: capital. Sin embargo, suponien 

do que la adaptación a las condiciones particulares de cada uno 

es técnicamente factible, hay obstáculos que la limitan, coroo -

la débil capacidad interna para tomar desiciones tecnológicas: 

la extrema escaséz de personal capacitado para resolver los prQ 

blemas de adaptación de tecnología; las políticas laborales ofi 

ciales que alientan la sustitución de mano de obra y el efecto 

de los avances tecnológicos de los países industriales sobre los 

demás. 

En México se presentan estos problemas, además de que las 

desiciones tecnológicas sé toman frecuentemente desde el extran 

jero.18 Así mientras las empresas de propiedad extranjera tien

den a utilizar las tecnologías mas modernas, las de capital na

cional tiene problemas financieros que sugieren el uso de tecnQ 

logias más sencillas y por lo general de uso tradicional ahorrA 

doras de capital, lo que frecuentemente sucede en México y ha -

dado buenos resultados, pero existe el problema de que las gran 
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des trasnacionales tienen acceso a los recursos financieros in

ternos, limitando la capacidad de empleo nacional, en consecueu 

cia, los precios de las manufacturas son elevados en relación a 

los niveles internacionales y mas aun, el costo de la tecnolo-

gta importada. 

Por otra parte, en la literatura consultada, encontramos -

una diferencia entre la tecnología importada de E.U. y de Euro

pa: los norteamericanos, tanto inversionistas como vendedores -

del Know - How, sueleri transferir su tecnología sin adaptación 

alguna: mientras las empresas europeas adaptan en un grado ma-

yor sus tecnologías a la proporción de los factores existentes 

en los países en desarrollo. 

Pero sucede algo curioso, en el sentido del costo de las -

europeas adaptadas'en .cierto grado a las condiciones mexicanas, 

medido en términos de regalías y cargos por asistencia técnica -
normalmente resulta más elevado que el de las norteamericanas 

transmitidas sin grado alguno de adaptación.t9 

EL TAMAÑO DEL MERCADO. 
En México lo general es el uso de solo una parte de la ca

pacidad instalada, estimada en 60 - 70% para el sector manufac

turero en su conjunto, esto se explica comunmente por el tamaño 

relativamente pequeño del mercado nacional, la saturación de -

ciertas industrias y el crecimiento lento del mercado en función 

de la distribución inequitativa del ingreso. 

Esta situación es el resultado de politicas de protección 

indiscriminadas en el período estudiado1 aunque en la actuali-

dad se está liberalizando debido a los antecedentes ya mension~ 

dos en capítulos anteriores. 

Casi no existen estudios que expliquen porqué muchas empr~ 

sas en México~san tecnologías inadecuadas al tamaño del mercadQ 

lo disponible indica como factores principales:20 

a}Las esperanzas de ampliación del mercado existente en la -

fecha de establecimiento de la planta y de la adquisición del -

equipo. 

b)En el caso de las subsidiarias extranjeras, su dependencia 

financiera de su casa matriz. 
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c)La inestabilidad de la demanda, que obliga a las empresas 

a trabajar a distintos niveles de utilización de capacidad en -

distintas épocas del año. 

Lo que indica que el grado mínimo de adaptación de la tec
nología_ importada al tamaño del mercado, no se debe a la ausen

cia de a1ternativas, sino a ~allas en los estudios de factibili 

dad y de mercado, al atraso tecnológico del empresario local y 

a la inflexibilidad de la estratégia de las subsidiarias extra~ 

jeras que operan en México. 
LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS FISICOS NACIONALES. 
La adaptación del diseño de los procesos y productos a la 

disponibilidad de materias primas y bienes intermedios naciona
les está mucho más extendida, como resultado de la política ge

neral de sustitución de importaciones y a los programas de int! 

gración nacional estudiados en la primera parte de este trabaj~ 

tendientes a la incorporación de una proporción creciente de i~ 

sumos nacionales en los bienes de consumo duraderos. 

Vemos que las dos quintas partes de las adaptaciones o aju2 

tes de los procesos en la industria manufacturera en México se 

han efectuado con objeto de aprovechar la abundancia y los ba

jos precios de algunos insumos nacionales sustitutivos (materias 

primas) y de eliminar las deficiencias en la calidad de los mi~ 

mos.21 En el primer caso se da en la industria alimenticia y qul 

mica, mientras que el segundo aparece en la electrónica y autom2 

triz. Estas adaptaciones no reflejan solo las políticas oficia-

les sino la creciente integración vertical de las grandes empre

sas, tanto nacionales como de propiedad extranjera. 

LA PREFERENCIA DE LOS CONSUMIDORES. 
En los países como el nuestro, no es tan importante esta a

daptación, ya que el sector de subsistencia consume solo las ma

nufaéturas de primera necesidad, mientras las preferencias del -

resto de los consumidores están manipuladas por la publicidad irr 

traducida en los medios de comunicación. Obviamente, los gastos 

en tecnolog!a de consumo no deben co;.siderarse como gastos en la 

adaptación a la preferencia de los consumidores, ya que hay una 

ausencia de políticas tendientes a la adecuación de los patrones 

de consumo a las necesidades de la sociedad. 
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V.5. TIPOS DE APRENDIZAJE. 

APRENDIZAJE TECNICO. 
a) Dentro de una tecnología dada.22 

Cuando una tecnología nueva es importada,dos tipos de apren 

dizaje pueden contribuir a incrementar la eficiencia en su uso -

con el tiempo, ninguno requiere mayores modificaciones. 

*Simple aprendizaje por la práctica.- Donde los trabajadores 

son mas eficientes por el constante trabajo con la maquinaria y 

equipo. 

*Aprendizaje por adaptación.- Con pequeños cambios, hechos -
por los técnicos, ingenieros y directores del piso, para que la 

línea de producción sea más eficiente. 

b) De la tecnología incorporada. 

La siguiente etapa de aprendizaje ccurre cuando alguna ma-· 
quinaria por símisma eE manufacturada en el mismo país facili-

tando la reproducción o perfeccionamiento de una función parti

cular de la tecnología. 

*Por imitación.-Donde los ingenieros locales simplemente co

pian los diseños y planos extranjeros. 

*Por diseño.-Donde ellos progresan aprehdiendo la ciencia b! 

sica y los principios de ingeniería, haciendolos capáces de ada~ 

tar, cambiar y perfeccionar la maquinaria. 

Hay un pequeño paso pero importante entre estos dos tipos -

de aprendizaje1 el primero puede consistir simplernete en armar -

los componentes, incorporando o haciendo algo de ingeniería en -

detalle, sin habilitar a productores locales para entender y re

producir el equipo. El segundo, necesariamente requiere de dise

ño básico, un conocimiento exacto de las cualidades y especific~ 

cienes de los materiales usados. Esto requiere mas experiencia. 

c) ne todo el sistema de producción. , 

La etapa final del aprendizaje de una tecnología es graduar 

la capacidad de producir máquinas particulares para reproducir -

toda la tecnología en una planta funcional, cor. una variedad de 

diferentes tipos de capital, cada uno con sus características -

particulares, con un diseño completo para las pecesidades loca--

les y con la habilidad de entrenar a otros en el Know - How re--
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querido para poner a funsionar la planta. 

Esta capacidad puede resultar tantu de un exaustivo enten

dimiento de la tecnología como de una inversión considerable. -

Los pasos de esta etapa son: aprendizaje por suministro de un -

proyecto y aprendizaje para innovar todo un producto o proceso. 

Para la primera etapa o·aprendizaje elemental se puede dar 

por Inversión Extranjera Directa con ventajas técnica y directi 

va sobre la tecnología dada, con todo un equipo y diseño básic~ 

o por medio de licencias en las cuales se venden perfeccionami

entos particulares hechos por procesos importados. Por defini-

ción esto puede aplicarse a las industrias que no producen bie

nes de capital. 

En la segunda etapa o aprendizaje intermedio, se puede dar 

un incremento de la IED y licenciamiento en industrias de bie-

nes de capital, a través de asesorías para ingeniería en deta-

lle o implementación de algunas partes de tecnologías de produs 

ción. 

La etapa tres o avanzada puede dar un incremento de la IED y 

de licencias en un sentido amplio de la actividad de elaboración 

de proyectos y de la consultoría de ingeniería general o espe-

cializada (dependiendo de lo complejo de los bienes de capital 

experimentados.) 

Como se incrementa la escala de aprendizaje, también lo h~ 

ce el alcance, complejidad y escala de potencial tecnológico -

que incrementa la exportación. Pero esto se relaciona directa-

mente con aspectos no técnicos que hacen a la tecnología apren

dida, internacionalmente competitiva. 

APRENDIZAJE NO TECNICO. 
Este término se refiere a toda la gama de funciones de org~ 

nización, dirección, financiamiento y políticas de mercadotecnia 

relacionadas con la actividad comercial exitosa.23 Algunas de e~ 

tas funciones son asimiladas a lo largo del aprendizaje técnico 

y otras, se desarrollan independientemente. 

Exiten varias circunstancias por las que no se puede avan-

zar en la asimilación tecnológica: 
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*El proceso puede ser inadecuado porque exiten otras tecnolQ 

g{as ~as eficientes para reemplazarlo. 

*El producto puede ser muy especializado o fuera de tiempo -

para la demanda insuficiente en el mercado. 

*Ambos, producto y proceso, pueden ser viables, pero el co~ 

to de la importación puede ser muy elevado o limitado por la fa! 

ta de infraestructura para su establecimiento. 

*Las empresas pueden ser muy pequeñas para disponer individua! 

mente, del dinero o personal capacitado para competir en el mer

cado in~ernacional. 

*El comprador puede estar insuficientemente informado para bu~ 

car tecnología extranjera adaptable a su entorno. 

Los dos tipos de aprendizaje arriba señalados, obviamente son 

complementarios, pero se desarrollan dentro de determinadas cond! 

cienes locales que afectan la naturaleza del desarrollo tecno16g! 

ca, tales como: 

TAMAÑO DEL MERCADO. 

Es de suma importancia ya que determina la extensión para 

los diversos rangos de bienes de capital para las empresas exito

samente establecidas. 

Debido a que cada clase de actividad ~roductiva crea capaci

dades tecnológicas propias, desde los métodos mas sencillos a las 

máquinas mas sofisticadas, el potencial de aprendizale mas allá -

de pequeñas adaptaciones puede ser solo realizada con una base -

de bienes de capital doméstica. 

Claramente el tamaño del mercado depende de condiciones da-

das como el tamaño del país, el ingreso percápita, la distribu--

ción del ingreso, el grado de educación, etc. 

La exportación puede ofrecer la posibilidad de emprender la 

producción de bienes de capital, aun en pequeños mercados, pero -

la complejidad del diseño básico y la ingenier!a en detalle signi 

fica que la producción para la exportación puede limitarse a ope

raciones de labor intensiva.24 

HABILIDAD DISPO~IBLE. 

La importacia de tenB" un número su!iciente de personal técni 

ca entrenado que pueda transformar los problemas de producción y 

aplicación en soluciones factibles es una necesidad básica. 
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Aqul juegan un papel fundamental las instituciones de edu

caci6n técnica, superior y especializada, asl como las pollti-
cas de capacitaci6n. 

PROTECCION DE LA PRODUCCION DE BIENES DE CAPITAL. 
En la mayor parte de las circunstancias, un periodo de pr2 

tecci6n es requerido si la cdmplejidad y las actividades nuevas 
envueltas en la producción de bienes de capital, tienen que ser 

aprendidos y establecidos en un pais en desarrollo. 

Tal protección puede tomar varias form~s, la mas común y -

quizá la mas efectiva es la simple prohibición de la competencia 
de las importaciones pero hay medidas menos drásticas, como ta

rifas flexibles de protección, preferencias en la compra, requi 
sitos especiales los cuales discriminan contra los manufacture

ros extranjeros, o bién la protección puede tomar la forma de -

subsidios en distintos niveles. 
PROMOSION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO LOCALES. 
El fomento explicito del trabajo tecnol6gico por ser el g2 

bierno puede tomar dos formas generales: 

a)La creación de una infraestructura de investigación no re

lacionada con el sistema de producción. 
b)Fomento de la Investigaci6n y Desarrollo en las empresas -

por si mismas. 
PROTECCION DEL APRENDIZAJE LOCAL. 
El término protección es usado para incluir no solo las -

tarifas o formas similares de reducir la competencia directa, -

sino también los subsidios, concesiones, apoyo político y form2 

ción de monopolios. 
Algunas actividades son protegidas porque las tecnologlas 

son irrelevantes {para laS artesanías, algunos productos o técni 

cas agrícolas); o donde las tecnologías son muy difusas y no pu~ 
den tener un fuerte impacto {manufactura simple de alimentos o -

metales) y donde hay facilidad de importación (construcción ci-

vil). 
Otros son protegidos por razones estratégicas o políticas -

para promover el aprendizaje local {comunicaciones, armamento, -



transporte) y otras para tener un control nacional sobre la prg 

ducción y la tecnologia por lo siguiente: 

*Mantener a las empresas extranjeras fuera de sectores estrª 

tégicos o específicos. 

•Limitar la participación foránea en algunos sectores. 

*Reducir la cantidad de licencias, limitar los tipos y períg 

dos de los acuerdos y prohibir licencias para tecnologias que -

pueden ser desarrolladas localmente. 

El proceso de aprendizaje necesita protección contra la im 

portación de mejoramientos extranjeros para que se pueda desa-

rrollar, de lo contrario, el gasto en este sentido sería inútil 

esto se puede lograr a través de: 

•subsidios a firmas locales comprometidas con trabajo tecno

lÓgico, ayudando su esfuerzo con licencias negociadas o prove-

yendolas directamente de los resultados de la tecnología ofi--

cial. 

•Fomentando el crecimient.o de firmas locales grandes con re_!! 

palde político y financiero, para que desarrollen su propia té~ 

nica y la transfieran a otras industrias. 

*Invirtiendo directamente en Inversión y Desarrollo. 

Varios países en diferentes épocas, h~n adoptado diferen-
tes políticas para proteger el aprendizaje local. Japón es un -

elemplo exitoso de fuertes políticas de protección y subsidio a 

la te~nología local, comprometidas las grandes firmas. 

Otros países en desarrollo avanzado intervienen en el proceso 

de importación de tecnología con sus propios planes de ciencia y 

tecnología como Brasil y México.25 
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CAPITULO VI. PARTICIPACION DE LAS 

EMPRESAS· 

VI.l. GRANDES EMPRESAS. 

En el comercio internacional de tecnología, las grandes em 
presas son las que mayores movimientos realizan en este sentido, 

ya que manejan grandes cantidades de capital y trabajo. 

Tomemos como ejemplo a la industria automotriz. En México, 
ésta es una importante cuente de empleos. Durante las Últimas -

dos décadas ha avanzado en su integración nacional ya que ope-

ra un número importante de plantas y modelos. Sin embargo, ésta 
siempre ha mostrado altos costos de producción y déficit comer
cial, por lo tanto, el gobierno trató de incrementar sus gastos 

internos y promover sus exportaciones.I 

Esto aparentemente es difícil de llevar a cabo, especial-
mente si son plantas de pequeña escaia que producen para un me~ 
cado protegido y segmentado, para superar esto, el estado mexi

cano, a partir de 1983 desarrolló un programa de transformación 

de la industria automotriz. 

Este programa redujo las lineas de producción y la canti-

dad de modelos que no fueran altamente exportables. Al mismo -

tiempo que pedía a los productores que compensaran sus importa

ciones con ventas al exterior. 
Lo cual requirió de nuevas formas de ensamblaje que tuvie

ran una mayor escala de competitividad en cuanto a precio y ca

lidad. Como resultado de esta nueva política se llevaron a cabo 

mayores inversiones en el sector. 
Es importante mensionar que la crisis mexicana de los años 

ochenta, redujo las ventas internas de automóviles hasta 

alrededor de 60% desde 1981, por lo tanto, no fue posible lle-

var a cabo todos los proyectos del programa. 

Lo mismo sucedió con otros sectores como el electrónica, -

textiles, etc. Sin embargo, las medidas adoptadas han contribuí 

do a la creación de una mayor capacidad de exportación,2 con 

precios y características competitivas, lo q~e ha obligado a o-
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tras industrias a desarrollar capacidades similares. 

A pesar de la crisis, la industria automotriz se empezó a 

recuperar, hasta llegar a ser la más importante en cuanto a ex
portación de bienes manufacturados se refiere, incluyendo compQ 

nentes, en 1987. 

Ahora todo.depende de ella misma, si es capaz de llevar a -

cabo su propia modernización, con asistencia tecnológica, ento~ 

ces en pocos años tomará una participación importante en la ec2 

nomla mundial. 

Lo que acabamos de exponer es un caso que en la mejor de -

las situaciones debería repetirse en todos los sectores, Así -

tendríamos, sectores superhabitarios, generadores de empleos, -

de capital y de innovaciones tecnológicas exportables a otros -

países de igual o menor desarrollo. Pero no hay que olvidar que 

el origen del capital empleado por la industria no es mexicano. 

Veamos por ejemplo: existe en el mercado nacional una em-

presa productora de remolques y se~iremolques, es lo mejor que 

.el comprador puede encontrar en cuanto a características de ca

lidad, resistencia y durabilidad. Sus productos están adaptados 

a las condiciones geográficas del mercado para el cual producen. 

Es la más antigua _en el mundo y la más grande en México, -

su& productos están modificados para trabajar en las caracterís

ticas físicas latinoamericanas; a los requerimientos del merca

do en lo que a peso, volúmen y distancia se refiere; es genera

dora de empleos; la mayor parte de sus insumos son nacionales; 

etc. 

Pero el capital con el que trabaja es 100% extranjero; la 

tecnología, los conocimientos en detalle, los procesos, etc, -

son importados. 

Esto lleva a que se contraten obreros calificados, lo cual 

no es mucho problema, pero los altos puestos administrativos y 

gerenciales los ocupan el per~onal enviado por la casa matriz. 

Además, el pago de regalías y por la compra de maquinaria, 

equipos, planos, asesoría,etc, pesan contra la.balanza de pagos 

debido a que sus productos no se exportan, sino que se comercian 

en el mercado interno. 
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Otro ejemplo, una empresa fabricante de partes neumáticas, 

hidráulicas y para la automatización, presenta un problema sim! 

lar, muchos de sus componentes son importados y sus productos -

aunque sean bienes intermedios, se venden dentro del país. 

Pero el pago por regali~s al exterior también pesa contra 

la balanza de pagos, lo cual no sería tan dificil si sus produ~ 

tos se vendieran al exterior, ~rayendo con sigo la acumulación 

de divisas que mejorarían la situación comercial exterior del -

pa{s. 

Por citar un caso extremo de automatización, veremos a una 

empresa productora de instrumentos de medición, también vende -

en el mercado doméstico sus productos, pero cerca del 100% de -

sus partes empladas son importadas, trabaja con capital extran

jero y el nivel de generación de empleos es muy bajo, debido a 

que su automatización es muy elevada. 

Lo anterior nos lleva a pensar que la automatización es bu~ 

na para las empresas que trabajan bajo modelos extranjeros, pe

ro no para la sociedad, es decir,que los modelos de organiza--

ción del trabajo de otros paises no son totalmente aplicables a 

nuestras condiciones. 

Por ejemplo, el modelo japonés de automatización, aplicado 

por la empresa Toyota, hoy famosa por su actividad automotriz,

que consiste en dotar de cierta autoactivación a las máquinas -

automáticas, a fin de introducir un mecanismo de autodetención 

en caso de funsionamiento defectuoso~ El principio de estos di~ 

positivos introducidos primero en las máquinas textiles, ha si

do considerablemente reutilizado en todas las lineas de produc

ción automotrices, y esto_ es significativo porque se refiere -

tanto a dispositivos mecánicos introducidos en los centros de -

las máquinas, como a dispositivos de organización que concier-

nen a la ejecución del trabajo humano. 

Estos sistemas aplicados en esta industria especifica ha -

funsionado bién porque fueron creados para cubrir deteminadas -

r.ecesidades con procesos y objetivos delimitados, pero intentar 
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aplicarlos en otros procesos o sectores de forma idéntica es e

rróneo, porque se deben tomar en cuenta aspectos geográficos, -

políticos, económicos, culturales, de organización y tamaño de 

la empresa que intenta aplicarlos. 

Es decir, que la tecnología tra{da por las grandes empresas 

contribuye en determinado momento a la creación de una capacidad 

tecnológica propia, las cuales pueden hacer uso de los niveles -

de educación internos, en el caso de las empresas extranjeras, -

la tecnología que transfieren es la enviada por sus centrales lo 

cual, les ahorra gastos en investigación y desarrollo, pero ven

den dentro del país (algo distinto sucede con las empresas maqui 

laderas como veremos en el siguiente apartado.) afectando la ba

lanza de pagos; ahora bién, cuando son de propiedad nacional, -

ellas tienen gran ventaja sobre sus competidoras de menor tamaño, 

ya que por su escala conocen más sus necesidades y la forma de -

cubrirlas con lo que existe en el mercado internacional de tecn2 

logia. 
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Vl.2. KAOUlLADORAS. 

Hablar de las empresas maquiladoras en nuestro país es im
portante debido a la participación que tienen tanto en importa

ciones y exportaciones como en el nivel de empleo nacional.4 El 

problema es que emplea gran cantidad de mano de obra no califi

cada: 81% para 1987.5 

su crecimiento se ha debido al grado de incorporación a e~ 

denas productivas y de comercialización, que han alcanzado a -
partir del aprovechamiento de las ventajas comparativas, princi 

palmente en el precio de la mano de obra, sin embargo, no se ha 

integrado al resto del aparato productivo interno. 

Es decir, el uso de insumos domésticos ha sido muy bajo con 
respecto al total. En promedio, solo el 1.46% de lo empleado es 

naciona1,6 y su concentración geográfica es elevada ya que alrg 

dedor del 90% de los establecimientos radican en la frontera no~ 

te. 
A mediados de 1984, la industria fronteriza habia crecido 

a razón de 559 plantas y 159 000 trabajadores empleados aproc-

cimadamente. 7 

La contribución de las industrias maquiladoras a la trans

ferencia de tecnología ha sido limitada, una razón es que la m~ 

yoría de sus actividades consisten en fases de ensamblaje y no 

precisamente con el uso de alta tecnología. 

El establecimiento de este tipo de empresas ha traido con 

sigo numerosos problemas, por ejemplo, cerca del 75% de los tr~ 

bajadores contratados son mujeres y cada fábrica opera como una 

unidad cerrada, lo cual no permite el desarrollo de actividades 

industriales: sin embargo, éstas son importantes en tanto que -

proveen de entrenamiento para el personal directivo, el cual, -

posterior~en~e puede desarrollar su experiencia en otro tipo de 

industria. 

Cn aspecto importante que debemos considerar es el hecho -

de que la larga frontera común con Estados Unidos encierra un 
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número considerable de afinidades fisicas y culturales, por lo 

cual las empresas norteamericanas se han interesado en invertir 

o establecer relaciones económicas y comerciales con América L~ 

tina,· tomando como primer paso a México por su crecimiento, es

tabilidad y por ser su zona de influencia natural. 

Exiten argumentos en favor y en contra acerca de su establ~ 

cimiento; los que las favorecen se relacionan con: la creación 

de empleos en la zona, la parte que pueden tomar dentro de la -

estratégia de transferencia de tecnologfa; la capacitación de -

los trabajadores, etc. Al tiempo que afirman que la alta tecno

logía no elimina la labor manual, al contrario, crea habilida-

des antes inexistentes en esa parte del país. 

Los argumentos en contra sostienen que las maquiladoras no 

son firmas como tales, son departamentos caracterizados por una 

limitada a u t o n o m í a administrativa y dependientes del -

exterior de bienes de capital e intermedios1 se han establecido 

como enclaves extranjeros con poca o ninguna vinculación con la 

industria nacional y se establecen como parte de una estratégia 

de producción a escala internacional.e (Son parte de la nueva -

división internacional del trabajo) 

Para dar una visión esquemática de la participación de es

tas empresas en el comercio y la tranferencia de tecnolog{a, a -

continuación se presentan dos gráficas que ilustran las import~ 

clones y exportaciones por tipo de bién, en el período de estu

dio. En las cuales vemos que la mayor parte de sus importaciones 

son bienes intermedios y de capital, mientras que sus ventas, -

aún cuando son del mismo tipo, son menores: lo mismo sucede con 

los bienes de consumo. 
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F.XPOHTACIONES DE LAS MAOlll!,ADOMS. 
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Por otra parta, la mayoría de las empresas maquiladoras se 

han establecido en la frontera norte por varias razones: la ce~ 

can{a con E.u. que les ahorra gastos en transporte, reduciendo 

sus costos totales de producción; el costo relativamente barato 

de la mano de obra no calificada, de la cual hacen uso intensi

vo: las facilidades fiscales en cuanto a la importación de ins~ 

mos y el uso de éstos a bajo precio cuando son nacionales; y,su 

fácil instalación, sin ajustes al tamaño del mercado, a la pre

ferencia de los consumidores o a las condiciones geográficas. 

Estas tienen ventajas sobre el resto de las compafiías na-

cionales; trabajan con capital 100% extranjero, lo que les evi

ta problemas financieros (déficits); fácil acceso a las tecnol~ 

g{as avanzadas proporcionadas por su casa matriz y las desicio

nes en todos los sentidos se toman desde el exterior. 

Por lo anterior, la administración del presidente De La -

Madrid, instrumentó un plan para desarrollar la frontera norte 

ya que es una región constituida por 38 municipios fronterizos 

ubicados en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

Este programa buscó avanzar en la integración de una econ~ 

mía regional mas competitiva y diversificada, elevar el nivel 
de vida de la población de la zona y consolidar la región como el 

punto de partida de la recuperación nacional.9 

La estrategia empleada para alcanzar estos objetivos r.onsi!itió 

en: 

•Impulsar las labores agropecuarias, aumentando la disponibi

lidad de agua para riego e integrando a la producción áreas de -

temporal que habían sido mal explotadas. 
•Promover el desarrollo de una planta industrial eficiente -

que incorporara en mayor proporción insumos nacionales, sustitu

ya importaciones y utilize la frontera como plataforma de expor

tación. 
*Fomentar la integración económica de la zona con el resto del 

país. 
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*~ejorar los sistemas de transporte y comunicación, así como 

los servicios urbanos. 

*Modernizar el abasto y ampliar la cobertur~ de la asistencia 

de la salud, para beneficiar principalmente a los sectores de -

la población más desprotegidos. 

*Apoyar el proceso de descentralización.10 

Finalmente, estas acciones fueron de coordinación fiscal, 

intermediación financiera, estímulos fiscales, descentralización 

administrativa y de iñcidencia sectorial, destacando entre éstas 

dos Últimas, la prioridad al comercio y fomento industrial, a -

los asuntos migratorios y a los subcomités regionales para la pl2, 

neación del desarrollo regional. 

Es cierto que existen muchos problemas de tipo social y ecQ 

nómico por atender, pero el objeto aquí es solo estudiar la par

ticipación de las maquiladoras en la tranferencia d~ tecnología, 

a la cual tienen fácil acceso debido a sus características, pero 

que no contribuyen al desarrollo de la iridustria nacional. 
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VI,3. PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 

Estas son quizá, las empresas con mayores problemas en el 
proceso de transferencia de tecnología. Debido a sus caracte

rísticas, no tienen la capacidad de adquirir los conocimientos 

científicos y técnicos que cubran sus necesidades de crecimieu 

to y producción. 
Empezaremos por definir el tamaño de la empresa de acuer

do a criterios oficiales:ll 

INDUSTRIA EMPLEADOS VENTAS 
(millones de pesos 

en 1986) 

MICRO - 15 - 80 

PEOUEÑ.~ 16 - 100 80 - 1 000 

MEDIANA 101 - 250 100 - 2 000 

GRANDE 251 - ? 000 - ? 

Estas empresas como las demás, están sujetas a la legisla

ción nacional en materia de transferencia de tecnología; vemos 
que la nueva Ley adoptada en 1982 mantuvo el control de pagos -

(aranceles) y eliminó algunos factores proteccionistas, pero hi 
za al proceso de transferencia más selectivo, de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

*El grado de la tecnología que será transferida. 

*La experiencia industrial y tecnológica del comprador. 
•ta participación de inversión extranjera en la empresa re-

ceptora. 
*El tamaño de la empresa que recibe. 

*El sector industrial al que pertenece. 

Entre ellas existen varias características distintivas-ta

les como: el costo de los bienes de capital resulta elevado; -

por ello utilizan bienes que para otras empresas mas grandes -

son de desecho, además, lo adquieren al precio ya establecido -

ya en el mercado, como en su mayoría son importados, pagan inji 

rectamente los costos de producción, trans~orte y derechos acu~ 
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neros. Y frecuentemente los compran sin adaptación alguna, como 

tampoco tienen la posibilidad de recibir una· capacitación ade-
cuada, entonces se da el tipo de apr~ndizaje técnico simple, (

estudiado en el capítulo anterior); en México normalmente son -

de propiedad familiar, esto quiere decir que tanto los trabaja

dores como los que organizan son los miembros de la familia, e~ 

to se incrementó a raíz del programa gubernamental de 11 empleate 

tú mismo••, en el cual se impulsaba a la población a realizar t~ 

reas productivas para su sustento particular, de esta forma, el 

país empezó a recuperarse de la profunda crisis de 1982, porque 
se empezó a reactivar la economía,12 con esto no quiero decir -

que este fue el programa que trajo la solución, sino que fué una 

parte en la cual, el estado pudo preocuparse menos por el nivel 

de empleo, para dedicarse a otras cuestiones de tipo social y -

de política macroeconómica. De cualquier manera, sí se increme~ 

tó el número de población económicamente activa con capacidad -

de consumir; el costo de la mano de obra empleada frecuentemen

te les resulta cara, porque en muchas ocaciones no es capacita

da y si se capacita, una vez que adquieren experiencia, se van 

a trabajar con la competencia; y, no es fáéil que obtengan un -

financiamiento dado que carecen de un ·proyecto de producción y 

crecimiento basado en estudios profundos. 

Al ver sus problemas técnicos encontramos que: difícilmente 

hacen adaptaciones a la maquinaria y equipo adquiridos, les re
sulta mas rentable trabajar con éstas tal como las reciben: el 

costo de las refacciones es elevado porque muchas veces no exi~ 

ten en el mercado nacional; los insumos empleados no siempre -

son los más adecuados, lo que les ocaciona pérdidas y si requi~ 

ren asesoría la tienen que pagar a precios internacionales. 

En cuanto a sus problemas económicos: son fácilmente afec
tadas por los períodos de crisis, en los cuales, unas veces so

portan con su producción actual, otras, cambian de sector o lí

nea de producción, pero, si no pueden hacerlo, no sobreviven: -

los ajustes del tipo de cambio también las a!ec"tan, en especial 
si los insumos los compran en el exterior: muchos de los precios 
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de sus productos se deciden por l~H ruerzaN del mercado y no -

por su grado de productividad o C'npa_cid~d ·.i nst.alada, en mayor 

medida si los destinan al mercado interno, si son para exporta 

ción, lo que pagan en t~ámites y Lran:portc~ incrementa el pr; 

cio final, por lo cual, al lfegar al mercado de destino, no -

pueden competir. 

Por otra parte, entre 1984 y 1987, el 50% del número de -

contratos de transferencia de tecnología registrados en el se~ 

ter manufacturero, fueron para la rama química y metálica que 

compraron maquinaria y equipo. 

Ahora bién, del total de contratos registrados durante --

1986 y 1987 (767) 508 venían de E.U., 35 de la República Fede

ral de Alemania, 23 de Francia y 10 de canadá.13 

Muchas de las empresas receptoras, llevaron a cabo activ! 

dades en investigación y desarrollo, esto quiere decir que a -

pesar de sus limitaciones,hacen el esfuerzo de crear nuevos -

procesos, lo que a futuro les da la oportunidad de crecer, as{ 

será ·más fácil desarrollar departamentos especializados en la 

materia, Útiles para enfrentar las tendencias actuales de for

mación de bloques comerciales y globalización de la ec~ 

nom!a. 

Esto explica porqué la mayoría de las desiciones en adqu! 

rir tecnología se basan en perspectivas de crecimiento nacio-

nal, con sus fuentes de materias primas,la infraestructura que 

ha logrado desarrollar y el apoyo del estado para modificar -

los procesos productivos y diversificación de líneas. 

Para este tamaño de empresas, la maquinaria y equipo se -

transfieren junto con el Knov - How para los productos, inclui 

da la asistencia técnica, planos, diagramas, disefios o f6rmulas 

as{ como equipos y accesorios especiales, especificados en el 

contrato. 

En lo que se refiere a la obtenci6r. de conocimientos, las 

e~presas prefieren mandar a sus técnicos a cursos de capacita

ción, que recibir personal especializado del ~reveedor: se p~z 

de dar el caso pero no es frecuente. 
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Hay un punto importante por resaltar, es el hecho de que -

usar equipo igual o similar localmente producirá mercancías si

milares a las del país de origen; similares porque la disponibi 

lidad de insumos, componentes, naturaleza de la demanda local,

etc, no son los mismos. Estos son factores externos a las comEa 

ñías que influyen en el grado de integración vertical de la em

presa. 

Hablemos ahora de los contratos de transferencia de tecno

log{a. Aquí las negociaciones para las empresas domésticas, ge

neralmente no incluyen períodos mayores de un año para el com-

promiso y responsabilidades. Cuando es más largo (de 2 a 4 años) 

es porque el proveedor tiene cerca del 50% de participación o -

propiedad del capital. 

Las razones para llevar a cabo este tipo de acuerdos pue-

den ser: la necesidad de incorporar conocimientos mas avanzados 

a los procesos o productos; la posibilidad de manufacturar nue

vas mercancías: o, la continuación del proceso de asimilación,

si 6ste fu6 ineficiente o incompleto debido al periodo de dura

ción del contrato. 

Pero no existen restricciones para incluír en éstos, medi

das de control de calidad por medio de ingeniería del producto; 

estudios de mercadotecnia; asistencia administrativa para la -

organización: realización de modificaciones y/o adaptaciones en 

lo que será adquirido, como una forma de colaboración entre am

bas partes. 

Los problemas mas comunes durante la elaboración del acue~ 

do, se relacionan con los derechos de autor, características y 

tipo de asistencia y, el uso y explotación de patentes y marca~ 

Ya que si crecen rápido las usarán para vender en el mercado i~ 

terno obteniendo beneficios por los cuales deben pagar los der~ 

chos correspondientes. 

Normalmente son estimados como porcentaje de las ventas t2 

tales de los productos relacionados con la nueva adquisición. -

?ero no tienen la posibilidad de transferir esos conocirr.ientos 
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a otra empresa local por diversas razones: competencia, asimil~ 

ción, caracterlsticas distintas, etc. 

De manera general se puede decir que, la mayoría de las em 
presas, consideran positiva y benéfica la transferencia de tec

nología debido a los beneficios que obtendrán de los contratos 

y porque ellas prefieren producir y vender sus propios produc-

tos especialmente si lo que compran no proviene de una multina

cional, porque esto les facilita la comunicación eficiente y el 

acuerdo con los altos ejecutivos proveedores. 

No hay que olvidar que el contexto económico y político en 

el que se desarrollen será el que determine las condiciones fi

nales, montos y formas de pago en los contratos. 
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Vl,4. ENTORNO DE LAS EHPRESAS. 

El ambiente de las empresas está sujeto a cambios y carac

terísticas que le afectan en sus desiciones y la forma en que -

se desarrolle. 

El entorno está constituido principalmente por factores le

gales, es decir, que cada pa{s tiene sus leyes sobre tarifas, -

impuestos, patentes, marcas y características de la tecnología 

que permite importar. Estos, en algunos casos han sido establee! 

dos para servir como barreras de protección de los mercados lo

cales, por ello es importante conocer los incentivos y restric

ciones impuestas por cada país para cada tipo de compra al ext~ 

rior, porque puede suceder que se incorporen sin ninguna adapt~ 

ci6n. En el caso de Mixico, existe la Ley sobre Transferencia -

de tecnología y Uso y Explotación de Patentes y Marcas. 

Las características del consumidor deben tomarse en cuenta 

ya que de ellas depende el grado de adaptación que sufra la teE 

nología importada y en consecuencia los productos, especialmen

te de consumo si se trata de diferencias físicas o culturales -

entre el proveedor y el receptor. Así, cuando la demanda se ve 

afectada por el comportamiento local, los gustos, actitudes y -

tradiciones, se necesitan mayores adaptaciones, sin embargo, en 

los países donde se aceptan los productos extranjeros, se puede 

incorporar a la producción igual, aunque existan diferencias -

culturales fuertes.14 Lo que depende del grado de apertura que 

tengan los consumindores a las innovaciones; aún dentro de una 

misma sociedad, la capacidad económica del segmento hacia donde 

se dirigirá el producto es determinante para acelerar el proce

so de difusión, ya que, si carece de los recursos para obtener 

el producto, aunque sea el mejor para satisfacer las necesidades 

de las empresas, di:ícilmente se podrá di!undi:. 

Por ello, es importante que las industrias de cualquier t~ 

mafio lleven a cato una planeación, para decidir en el presente 

lo que se har' en e! futuro, es decir, s~s otjetivos y como a! 

canzarlcs, identifi=ando las necesidades q~e deben satisfacer. 

La planeación puede ser de distintos períodos de duración: 



de un año riscal o cnlendárico, el cual esta~lece metas a corto 

plazo, es recomendatilP para las pequeñas y medianas empresas d~ 

bido a que por sus lJmitaciones deben desarrollar planes que r~ 

flejen sus problemas y objetivos presentes, enfocados al tamaño 

y características del mercado al que se dirigen, del cual, de-

pende el tipo de maquinaria, equipo y conocimientos que vayan a 

adquirir; dentro de este tipo de plan, la firma se encarga de -

ajustar los productos, tecnologías y mercados en un periodo bre

ve; de 5 años o más, donde se señalan los cambios en el entorno 

y se diseñan estratégias para enfrentarlos, son de carácter con 

tinuo, mientras los primeros son repetitivos , uno de los prin

cipales intereses de la planeación a largo plazo es, identifi-

car y analizar los acontecimientos futuros que afecten la oper~ 

ción de la empresa,15 para lo cual, especifica lineas de acción 

en caso de que sucedan, pero, para planear a largo plazo se re

quiere también de personal con un mayor grado académico y se n~ 

cesita mayor asesoría externa de expertos en distintas áreas; y 

la planeación estratégica, definida como un plan a largo plazo 

''que producirá una tasa de crecimiento atractivo y alta tasa de 

rendimiento en la inversión a través del l?gro de una posición 

de mercado tan ventajosa que respalde a la empresa por un peri2 

do extenso de tiempo••l6, la llevan a cabo principalmente las -

grandes empresas multinacionales que cuentan con los recursos -

necesarios para llevar a cabo actividades de Investigación y Dg 

sarro! lo. 

Las empresas mexicanas aplican poco la planeación por va-

rias razones: la taita de experiencia de la mayoría de los eje

cutivos para interpretar, manejar e incorporar la información -

en la materia; las instituciones públicas que manejan la infor

mación no cuentan con un sistema adecuado de difusión; la falta 

de recursos económicos para realizar una plar.eación basada en -

datos actualizados: y, la falta de tecnología.17 

cualquier tamafto de industria puede y debe llevar a cabo -

actividades de planeación para crecer y desarrol:arse de acuer-
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do a las necesidades de su medio ambiente. tJcntro de éste, e-
:xisten dl!erenclas que determinarán su enfoque, ya sea nacio-
nal o internacional, como ae mue•tra a cont.inuación1 

DIFERENCIAS ENTRE PLANEACION DOMESTICA 

E INTERNACIONAL. 

PLANEACION DOMESTICA 

•Nacionalidad y lenguaje 
único 
•Mercado relativamente -
homogéneos. 

•Información disponible 
de fácil recolección, 

•Factores políticos rel!_ 
ti vamente estables, 
*Relativa libertad de in. 
tervención politica. 

•El nacionalismo ayuda, 
•condiciones del entorno 
estables. 

•Clima financiero u,nifo!. 
me. 

1 •Tipo de ea~bio único. 

•Administración acos~um

brada a cor.:partir respon 

sabil ida~es y USO Ce CO!i, 

troles financieros. 

PLANEACION INTERNACIONAL 

•Diversos factores naciona
les linguisticos y cult. 
•Diversos mercados fragmen
tados. 

•Recolección de información 

complicada con implicación 
mayor de recursos económicos 
y de personal, 

•Factores poltticos cambian. 
t'es de vi tal importancia, 
•.Jnfluencia de los planes -
de gobierno en las desicio
ne!l de l.i empresa. 
•El nacionalismo obstaculiza. 
•Di f'erentes entornos al tamen 

te inestables (aunque con pg 

sibilidad de ser redituab1es) 

•variedad en condiciones fi-
nancieras, desde las muy con
servadoras hasta las altamente 

inf'lacionarias. 1 

::i~:~0:e y c:::~:i~;~a:~feren- ¡ 
•?..:!::-.inistración frecuen~emen- f 

¡ te au.tonor:-a y sin !arriiliariz!_ J 
1 ció:-. co:-, r::resupuestos. 

J,~~~~--~~~_J 
FUEt:T_!: Al!a::;., \'i:-tcr. fundar.-i::ntos de ~erca:!ote:-nica ¡r.~i:!'"n:l::i:;.:-ial 
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De lo anterior se deriva la- importancia de realizar una ev~ 

1uaci6n de los recursos.de.·la empresa de acuerdo a su tamaño. 

En México, son pocaS.las grandes empresas que se dirigen a 

mercados extranjeros, la mayo'r{a son pequeñas y medianas, por -

lo cual, estan mucho-mas limitadas, entonces, ellas tienen que 

dar mayor importacia a la planeaci6n que, aunque genera mas cos

tos, fomenta la mejor utilización de los recursos y el mayor a

provechamiento del mercado, ahorra los costos de improvisacio-

nes irreflexibas que a madiano plazo son muy elevados. 

Al evaluar las capacidades, la estructura de organizaci6n 

que tenga la empresa se debe tomar muy en cuenta, ya que afecta 

directamente la efectividad de operaci6n de la misma. 

As!, las empresas pequeñas difícilmente pueden tener la c~ 

pacidad de realizar grandes programas de importaci6n de tecnol2 

gía avanzada, debido a que en muchas ocaciones, una sola perso

na tiene a su cargo toda la responsabilidad de las desiciones; 

mientras que las de mayor tamaño cuentan con departamentos esp~ 

cializados, lo que les permite elegir la maquinaria, equipo y -

conocimientos en el mercado internacional. 

Del mismo modo, se evalua el tipo de producto y sector al 

que pertenece la empresa, de lo cual, depende el tipo de obstá

culos o ventajas que la misma obtenga y la forma en que trabaja

rá en el mercado para beneficicirse as! misma y a los consumid2 

res. 
Una vez realizada l? evaluaci6n de los recursos, capacida

des, potencial del mercado y el medio ambiente, el empresario -

estará en co~diciones de decidir de qué forma importará la tec

nología, ya se por medio de Inversión Extranjera Directa, liceil 

cias, acuerdos de asesoría técnica, etc. 

Ahora bién, cuando existen necesidades insatisfechas en un 

mercado particular, se puede tomar la alternativa de introducir 

productos adicionales determinados de acuerdo a datos o especi

ficaciones de mercanclas que se reciban de los diferentes mere~ 

·dos extranjeroslB y as{ obtener los beneficios del desarrollo. 
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Por otra parte, el entorno· tambi6n esta constituido por con 

diciones geográficas que determinarán la disponibilidad de ma

terias primas; la poblaci6n que puede causar problemas socioló

gicos de crecipiento explosivo, en el cual la educaci6n y entr~ 

namiento técnico que tenga, ~ará las caracteristicas de los re

cursos humanos dentro de la empresa1 y, el cambio tecnol6gico -

interno produce nuevos bienes de capital, ya que copiar los pro 

ceses de las naciones más avanzadas es difícil si no existe cr~ 

cimiento interno.19 

Finalmente, vemos que, si el entorno tiene d. masiadas ba-

rreras, es muy posible que la inversión en innovación sea mucho 

menor de lo que el desarrollo de la empresa y el crecimiento 

del pa{s requieren.20 · 

Pero si por el contrario, existen facilidades pol{ticas e 

institucionales que permitan al empresario, conocer las venta-

jas del cambio tecnol6gico, entonces·habrá mayor inversión en -

este sentido. 



Cl\PI'rlJl..O VII. l\SPEC'l'OS ECONOHlCOS. 

VIJ.1. COSTO Y FORHAS DE PAGO. 

El costo, de acuerdo a la teoría microeconómica, se define 
como el valor de un recurso en su mejor uso allernativo,l es d~ 

cir, el valor de uso de una maquinaria en cualquier parte del -
mundo. 

El empresario debe tomar en cuenta el costo de la tecnolo
gía que va a adquirir e incorporar en su proceso productivo. 

Cabe aquí hacer una ñlstinción entre lo que es el costo y 

el precio. El primero entendido como la suma de los costos em-
pleados en producir un bién, es decir, ¿Cuanto cuesta producir
lo?, esto incluye necesariamente lo que se invierte en capital 
fijo, capital variable, insumos, etc. Mientras que el segundo -

es lo que se paga por adquirir un bien o servicio. 
Entonces, existe una gran diferencia entre el costo y el -

precio. Al adquirir un bien de capital se paga un precio deter
minado por distintas fuerzas, ya sean de mercado o por estraté
gias del proveedor. 

Pero cuando este bién se instala e in~orpora a la planta, 
ocaciona otros costos, tales como el mantenimiento, el cual no 

es muy oneroso si la producción compensa la inversión inicial,
pero si no es así, se tiene que pagar por mantener ese activo,

mas el costo de su depreciación en el tiempo si no es usado. 
Esto sucede con fretuencia en México, las empresas, debido 

a las carater{sticas del mercado interno y aveces externo, man
tienen una capacidad instalada que no se aprovecha mas allá del 
50%, lo que a largo plazo es mas caro. 

Lo anterior da la pauta para hablar de costos a corto y -

largo plazos, entendidos como el período de tiempo que tarda la 
empresa para asimilar los medios de producción nuevos para ella. 

As{, los costos a corto plazo son aquellos que se pagan di 
recta e inmediatamente al proveedor; dentro de los Términos de 
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Comercio tnt.•rnacional, encontramos uno perrectamente ~plicable 

a este caso: el oop,2 entrega con derechos pagados (indicando -

el lugar de destino), donde el vendedor está obligado a entre-

gar la mercancía (en este caso bienes de capital o equipo) a -

dispocici6n del comprador en el lugar de destiro convenido en -

el país del importador, incluÍda la descarga, el pago de dere-

chos e impuestos correspondientes a la exportación e importa--

ción; en el momento de recibirla, el comprador asume los ries-

gos de pérdida o daño que pueda sufrir en el futuro. El pago -

que se realiza es Único ya sea en el momento de la transacción 

o cuandola recibe el comprador. 

En el largo plazo, se pueden renegociar los contratos, es-· 

to implica un costo mayor, o bién, se hacen adaptaciones, modifi 

caciones, ampliaciones, etc, a la capacidad recientemente ins

talada, lo que implica el pago por asesoría técnica administra

tiva, organizativa, etc. Aqu{, existen obligaciones tanto del -

vendedor como del comprador, las cuales se cumplen de acuerdo -

al contrato. 

Los pagos pueden ser convenidos como participación de las 

utilidades o pagos periódicos de un porcentaje sobre las ventas 

de la empresa, si no se realizan las ventas esperadas en el p~ 

r{odo, se fija un pago mínimo anual al inicio y posteriormente 

renegocian el contrato, que aveces disminuye de acuerdo al cre

cimiento de la empresa. 

Por otra parte, existen diversas formas de pago, aquí solo 

trataremos las mas importantes: 

OPERACIONES. ENTRE LAS CASAS MATRICES Y SUS SUBSIDIARIAS. 
Se paga de acuerdo al contrato, en el que se incluye el ti 

po de bién y la asistencia técnica dentro del precio global de 

la transacci6n, definido por la casa matriz.3 Es difícil disti~ 

guir entre el costo inicial y los pagos posteriores por asisten 

.cia técnica y componentes requeridos por el bién. 

CONTRATOS ENTRE EMPRESAS DE PROPIEDAD NACIONAL CON PROVEE
DORES EXTRANJEROS. 

El costo total de la tecnología no depende de la cantidad 
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existente-en el morcado internacional, stno del poder de •1c90-

ciación ·"ntrc ambas 'pa1:tes y dc!i.,· c~~ocmil.~rit·o que tenga en com

prador de las· t.ecnolog las alterna Úvas •. 

Las empresas de propiedad ~'ñac.Í'o!lal 1 uederÍ--ser de ~apital 
p6bllco o privado. 

Se paga por medio de1 

*Giros.- Títulos de 'crédito que expide un banco a solicitud 

del lmpot tador. que se cobra en otro del pals del exportador. 

•Transferencias de fondos.- Entre bancos afiliados a la So

clety for l>orldwlde Interbank Flnanclal Telecomunlcatlons, que 

agrupa a los bancos más importantes del mundo. 

•Documentos.- Donde interviene el vendedor, que envía los -

documentos para su cobro, el banco remitente, el banco cobra-

dar y el comprador. 

•cartas de crédito.- Donde participan, el compra~or, el ban 

ca emisor, el banco notificador, el banco negociador o pagador 

y el benflclarlo o vendedor.4 

CONTRATOS DE ADQUISIC!ON DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TEC-

NICA. 
Normalmente en estos contratos se incluyen clausulas res

trictivas para el comprador, tales como: 

•control de la exportación de los productos elaborados a -

partir de la tecnologla vendida. 

•Obligación de transmitir al proveedor, las mejoras logra-

das en la empresa receptora. 

•prohlblcl6n del uso de tecnologías alternativas. (en las -

subsidiarlas,) 

•nerecho del vendedor ~e fijar los precios de venta de los -

productos resultantes de la operación de la tecnología en cues

tlon. 
•Obligación del receptor de adquirir der.una·ruentedeterminada, 

los bienes de capital, insumos, materias primas y otras tecnol~ 

g{as.5 

Las formas de pago pueden ser las miemas del punto anterior. 
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Hablemos al1ora de .la alta tecnolog{a, en M6xico, la que se 

importa i;e dirige .no_cinalmen~e a organismos dQl sector pÚb\ico,

por to tanto, es dif{cil identificar su costo total, ya que 6s
ta se acompafia de v~rios tipos de asesor{a a largo plazo; pot -

ejemplo; la enecgla nuclear, ba6ada en los elementos pesados de 
la tierra como el uranio, tiene argum~ntos en favor'.y en contra, 
los primeros se respaldan en los beneficios obte.nidos de la .en':!. 

gla .que se libera con el manejo de es~os elementos;" los segundos 

sostienen que se corre mucho riesgo al emplearlo.a tanto para el 
medio ambiente (desechos tóxicos) Ct.•mo para el ser humano, que 

puede ser afectado en sus células debido a las radiaciones. P~ 
ro de cualquier manera, en México se construyó y está funsinna~ 

do una planta nuclear ''Laguna Verde'' en Veracruz. 

El costo a largo plazo, muy probaliemente no sea solo econ.Q 

mico, pues se pro~ucen cerca de 40 toneladas de desechos radiaQ 
tivos en todo el mundo y su manejo además de ser peligroso re-

quiere de depósitos seguros. 

En el campo de la biotecnolog{a sucede algo distinto, el -

gobierno mexicano ha instrumentado pol{ticas de fomento a la i~ 
vestigación y desarrollo en esa área, el resultado fue una re-

ducción del d~ficit en su balanza comerciwl, que se redujo de -
200 millones de dólares en 1983 a 100 millones de dólares en --

1988. 6 Hasta la administración de De la Madrid, los problemas -
de la industria qu{m~cofarmacéutica era su alta dependencia del 

exterior de materias primas y de tecnolog{a, aunado a la baja -
p3rticipación de inversipnistas nacionales. 

Evident~m~nte! los costos los soporta el estado a trav~s del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y otras instituciones de -

salud pública, pero como ha sido exitosa la pol{tica de sustitH 

ción de importaciones, la recuperación ha sido rápida y se pue

de esperar la realización de investigaciones importantes propias 

en la mciteria. 

Con respecto a la Informática y las Telecomunicaciones, -

también existe una gran dependencia, tomemos como ejemplo solo 
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los sitemas de sat6lites Nor~los y Solid~ridad, el co~lo es muy 

elevado ya que no se cue11ta con la inrra~struc~ur~ necesdria -

para llevar a cabo investigaciones t.?n ese c .. rnpo·, entonces los -
científicos mexicanos se ven en la necesidad.de trabajar para -

centros extranjeros y debido a la rapidez con:que e:I- mundo avan. 
za en ese sentido, cada vez·-'deb~'_iriv~rtL se.más _pai::a no quedar 
aislados, lo que significarla u~~retraso; 

Por otra· parte, )os :éostos. t'ambién incluyen los gastos de 

Investigación y Desarrollo, publicidad, impuestos, etc. a este 
respecto no hay mucha Ínforma~ión actualizada disponible, pero 
podemos tomar como base el sig.uiente cuadro: 

GASTOS DE LAS INDUSTRIAS EN 
INVESTIGACION Y DESARROi,LO 

1961 - 1971 
INDUSTRIA rASTOS I y D 

(mil l. de pesos) 

Farmacéuticos 4 167 

(porcentaje de ventas) 
5,3 

Maquinaria electrica 21 376 
Aeroespaciales 

Químicos 
Máq. para oficina 

13 025 
13 560 

14 210 
Vehículos motorizadosl4 704 
Prodcs. de caucho 

Producs.de papel 
Petróleo 
Metales ferrosas 

Alimentos 

2 201 
702 

5 ,431 
819 
293 

3.6 
3.5 

3.1 
3.1 
2.5 
¡, 7 

0.9 
0.9 
0.7 
0.4 

FliENTE: Le Ro y Miller, RogP.r. Microeconoml a MacGraw Hill México 
1987. 

Tomando es.o como base, podemos decir que en todos los sec

tores se invierte una parte significativa de las utilidades por 
ventas en I y D; no creo que éstas se hayan reducido, por el con. 

trario, se han incrementadocomo consecuencia de los avances en -

ciencia y tecnología. 
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VJI.2. INV~:H>ll>';./ ~x·rRl\NJRRI\ ournCTI\. 

Coa imp~rt.:int.~ .fuent'e:de"' .tecnologta,.para México ha sido la 
Inversión Ext.canJeú·. 01/ec'ta ·O!'.IED); · pÓ.r ello, durante la admi-

nl st r.ación dei préside~'teoe~í~· !>Í~<i~\ª• se r1C.xibilizó 01 marco 
jud !leo para stmplifiCa~·\·~~ trámit~á· ad~i~istrntlvos, facili
t.1ndo la entracfa de 1a: ".1~0:~.~~~:'..~~{~, C~n una selecció~ 11dc~uada 
de proyectos que contdbuye~~ri áÍ .. dosarrollo .nacional., sobre tg, 
do en lo que se refii?re -a·--eXportación de manu.fact.uras, transfe

rencia de tecnología y crear.ión de empleos. 
A partir de 1940 la IED se incrementó de m. nera acelerada, 

pero, desde la promulgación de la Ley de Inversiones Extranje-
ras en 1973, se redujo el papel. del rapital extranjero en el -
aparato productivo nacional. Desde entonces muy pocas compañías 
extranjeras 5e establecieron y otras pasaron a ser controladas 

por capital nacional, público o privado.7 
Para dar una idea mas clara de lo mensionado, Lomamos como 

base el siguiente cuadro: 

PARTICIPACION EXTRANJERA POR SECTOR.(1981), 

r~~~~~~·..,.--~~~~~..,.--~~~~~~~~..-~~~~-

1 SECTOR NUMERO DE EMPRESAS CON 

RIA (No. Y % 

DEL TOTAL. 

% PROMEDIO OE 

PARTICIPACION 
EX1'RANJE'!lA. l

i EMPRESAS IED MAYORITA-

Í
-AG. RICU_L_T_U_R_A-+---1-7---~>---~9· ·~--t-----48.l 

52.9 

1, MINERIA 241 18 
7,5 

38.0 

INDUSTRIA 2 889 431 54.G 

49,4 

COMERCIO 222 668 43 7 

f _s_E_R_v_I_c_I_o_s~~1-2_1_4 __ .,..~---5-!_:_:_:_. __ _, ___ 38: G 
fUENTEr Sto'ry, Dal.e, . Industda, 'Estado y Pol 1 t~-M¡xico. 

Ed• Grijalvo xéxico. 1990. 
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Rn la agric~ltura, son pocns l~s ~~pr~sas,da las cuales mas 
de la mitad ti1111cn participaci~n .cxtr~nj~ra, lo qu,, ·indica que 

' . . . . ·- . . 
en este sector, báSico·p·ara e'i'--:de~arrollo.de ·cue1lq-dar país, no 

e>.ist?e un. c~ntr<?~ .. n~·c·ú;~-~l>"~.o~P1.~t.o, . q·~e ~~ería id~a l par~ impu! 

:: r-~~ ~: r i :~á:e;t;:ttiJ~d{~:~·¿r~=~~;i ::i~·:;:~ t:" :: 1 n:e9:~a:: ~::~ 
un 3ut.Oab'~St·a~·~·~ ~·-r;s·t:e--:~,e'ñ:ti;dO~~ ·.;~: ··.'"i ,,-· ;":.: ... : '.: 

La minÍ!ría"\.-tfÉ:iTie'.-:·tiJl"aóllen~r- 1"E~·,·:1'~. ~a~ pequeña·~-~ ·relación 
con los demás -·~"eCt.Oí:e·~-~·,..:·P·~~·o· ~·~e/ p~r -ello ;se de.sarrol.la menos, -

debido ~ que el' est~dc;'la:\(¡:>~y~ con asesoría, financiamincto y 
capacitación, p~·~~ba d~~ji10 es que en 1982, se produjeron ----
832 063 toneladas de plat~, 242 339 toneladas de zinc,8 430 594 
toneladas de cobre,9 y sumas similares en otros minerales, que 
proporcionaron divisas al pa{s en el periodo. 

En la industria no dependemos totalmente pero su particip~ 
ción es consi~erable, la cual también es principal fuente de te~ 
nología y proporciona empleos 1:iero solo en zonas geográficas e§_ 

peCÍ ficas. 
La participación foránea en el comercio es notoria, la de 

mayor importancia ya que implica envío de gan~ncias al exterior, 
basta solo caminar por las calles del centro de la ciudad para 
1arse cuenta de que son pocos los comercios propiedad de mexic~ 
nos, esto hablando de comercio en gran egcala, especialmente en 
ropa y el~ctrónicos y no es tan notable en alimentos (no estamos 
hablando del comercio ambulante, el cual es una cuestión total
mente distinta). 

En lo que a servicios se refiere, aunque la IED es notoria 
dado el porcentaje de participación, encontramos que se enfoca -
mas a asesoría técnica, administrativa y de estratégia; por eje~ 
plo, en cuestiones de generación de electricidad, comunicaciones 
y transportes, y otros servicios, la base tecnológica es nacional 
la investigación y desarrollo la elaboran mexicanos, aunque en -
algunos ~spectos se requiere de asesoría extranjera. 

Si vemos la nacionalidad de la inversión, la proveniente de 
Estados •nidos fue la mas importante con una participación del -
64.6%; la de Al~mania Federal ocupó el segundo lugar en 1987 con 
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es y la .Je Jap6n el tercero, con 6.ss.~.estos tres paises junto 

con Sui;~a, Frnncia y Gran Bretaña, corresponde er 90 ;2% de la -

IED ·an este año, la cual sumó, 17 798.4 mill~ncs 'de d61ares. lO 

D~bldo a que durante el periodo 1982 - 1988 se reconoci6 -

la importancia de la IED para el desarrollo del pais, las emba

jadas, delegaciones y otras representaciones de México en el e_! 

terior contribuyeron a alentar la inversión extranjera. 
Po~ su parte, la Comisi6n Nacional de Inversiones Extranj~ 

ras analizó.cuidadosamente las numerosas propuestas y las apro
v6 con base en la legislaci6n y los lineamientos de politica en 

la materia, oquellos proyectos que contribuyeran al desarrollo 

económico nacional. 

En el caso de las negociaciones con Estados Unidos, la IED 

ha sido un tema constantemente tratado y estudiado por ambas -

par tes, sin olvidar lo que se refiere a propiedad intelectual.

EU se ha manifestado por obtener de México un trato preferencial 

y la e1iminaci6n de requisitos para los inversionistas extranj~ 
ros. La respuesta mexicana fue, sin embargo, continuar con ios 

términos constitucionales y las normas que regulan la entrada -

de capital foráneo. 

La Ley de Comercio y Aranceles de 1984 de E.U. condiciona 

el acceso de los pa{ses al Sistema Generalizado de Preferencias 

a·que eliminen requisitos en el comportamiento y barreras a la 

IED. La ley otorga amplios poderes al ejecutivo y co11~id~ra co

~o pricticas desleales de comercio la negativa de cualquier go

bierno a proporcionar t~ato igual a los inversionistas extran-

geros y nacionales, y cualquier obstáculo a su establecimiento. 

Tambié~ establece un vinculo directo entre comercio e in

versión. 

Dada la ausencia de un mecanismo para mantener los temas -

de servicios, propiedad intelectual e inversión directa en las 

negociaciones comerciales bilaterales, E.U. ha ~estrado gran i~ 

terés en negociar con México un ~cuerdo Marco ~~bre Comercio y 

otras materias.11 
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Existen algunas razones i~pcrta11Lcs por las cu~les los em

presarios extranjrros prefieren· reAli~ar la tED en el pa{s: 

•Primero, la gran disponibilidad de mano de obra a bajo cos
to, 6til para algunos·,tipos.de p~o~ectos, para otros no, pero -

susceptible de ser entrenada.par1 trabajar bajo condiciones de 
automatización. 

•segundo, los recursos naturales empleados corno materias pr! 

mas, los e11erg6ticos y la infraestructura que se ha desarrolla

do en el pa{s. 
•Tercero, corno el mercado mexic~no está protegido por altas 

tarifas arancelarias y otro tipo de barreras, ese tipo de inve~ 

sión, es la mejor op~ión para traspasar los limites a la impor

tación y como una entrada a los mercado latinoameri.:anos miem-

bros de la ALADr.12 
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VII. 3. V~:N'l'llJllS COMPllRllTIVllS.~ 

Partirumos de la definición de vent~.jas .~.~.·~.~¡1~.ª.~ivas de -
•JcUr·rdo a los postulados de lá ~conom{a.· in:te~·naCi.on~r: 

11 ruando un país se especialiZá ···en-T~ pÍ"od·~·Cción 
de aquel bién en el cual tt"ene una-··-vcntaja com

parativa, el producto mund.ial de cada bién necg 

sariarnente aumentnr&, con el ras\1ltado de que -
todos los países mejoran ••• •13 

Es decir, una nación, se especializa en la producción de -

aquellos bienes que le resulten mas baratos y de los que obtie

ne una mayor ganancia al exportarlos, o el caso contrario, como 

afirmó Adam Smit en 1937: 

''Si un pa{s extranjero puede proveernos de un -

bién roas barato de lo que nosotros mismos pode

mos ·producirlo, es mejor comprarselo con alguna 

parte de nuestra propia industria, de una forma 

en la cual tengamos alguna ventaja ••• 11 14 

Existen interminables ejemplos de la aplicación de esta ley, 

tomaremos el de la tecnología: los pa{ses ~atinoamericanos esp~ 

cializados en la explotación y exportación de materias primas,

tienen una ventaja si se compara con los demás países que no -

cuentan con los mismos recursos naturales, entonces, tienen la 

posibilidad de beneficiarse de sus ventas al exterior si tienen 

la suficiente c3pacidad de negociación, obtendrán mejores pre-

cios para sus productos,· pero deben tener cuidado de no acabar 

todas sus fuentes porque de ser as{, la ventaja que ahora po--

seen se convertiría en una gran desventaja. 

Ahora bién, los países desarrollados tienen quizá una ven

taja absoluta sobre gran parte del mundo, porque iniciaron su -

crecimidnto, por condiciones históricas, porque cuentan con el 

capital suficiente para llevar a cabo act!vldades de Investiga

ción y Desarrollo, porque su cultura es distinta. No se sa:e -

~n realidad porqui, los factores que determinaron su posici6n -

actual son diversos y difusos, se tendría que realizar un estu-
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dio para cada unn de ellos~ ya que 110 so ·b~e~~ ~~c~r:.u11a·_gcner~ 
lización de sus características, ,·por.t.ft~c ·i=ú;n~Ü~:/~Qn'::~i9.~ri'~·s,·co-
sa~ son si mi lares, en muchas -~tras sO.n t~·ta i~-~ri't'~:/d'Ú:lt.i~i::oS. · 

Pero ellos también se b1~·nef 1cian . ."de°l.'' ·co·1TI'0i~~iO·:\.:ón ~··i--o·s °.d~- -
má~, ciertamente su capacidad .. d~ :neg·¡;~i·a~·ió~-~:-·csJ~~·cho·.::~á,y~-~-· a·-

la de los primeros, por ello hay 

prar que producir por s{ mismos. 

La capacidad de cada pa{s es lo <¡ue le da ventaja sobre o

tro, en ocaciones puede ser absoluta, pero en la rnJyor{a de las 

veces es comparativa, pues cada región no es total~onte más efl 

ciente en la producción de todos los bienes, por ello se da una 

división internacional del trabajo, donde unos producen lo que 

les resulta mas rentable, aunque no tenga una superioridad to-

tal sobre todos sus competidores, de tal forma que la es~ecial! 

zación internacional se base en las ventajas comparativas. 

Se encuentra una ventaja al comprar nuevas técnicas y con2 

cimientos de procesos y productos a los industrializados porque 

no hay una capacidad tecnológica propia para desarrollarlos en 

forma doméstica, resultaría müs costoso y tardado intentar pr2 

ducir lo que ya existe en el mercado exterior, ~ejor es que a -

partir de los importado se innove para obtener un mayor benefi

cio y as! minimizar los gastos por concepto de regalÍas,asisten. 

:~a técnica, etc, que se pagan a mediano y largo plazo y sobre 

todo para red~cir las conseccencias de la dependencia. 

Dentro del contexto 
0

de los países en desarrollo, se encuerr 

:..ran tecnolog'ías 'disponibles para los que tengan igual o menor 

capacidad, estas pueden ser de tres tipos: 

l)Tecnologías competitivas.- De las empresas c~paces de pro

~cer un paquete entero en compete11cia directa con los países d~ 

sarrollados. De ahí que los subdesarrollados se ben~ficien por 

encontrar productos mas baratos. 

Ambas partes en la tran:::acción progresan, p.-:que las caras 

~~tísticas de la mano de obra son muy similar~s y puaden intro

~l1cir un tipo de competencia en merc~dos ~rote~i1os. 



2}Tecnolog1as complementarias.- Donde las empresas son c~pa

ces de proveer algo sencillo y se usa mas labor intensiva de -

tecnolog!a para complementar la Investigación y Desarrollo de -

las firmas de l~s naciones en desarrollo. Aqu!, los que compran 

encuentran algunas partes del proceso mas baratas, con una ma-

yor ganancia. 
3)Tecno1og!asno incorporadas.- Donde las empresas proveen prQ 

duetos o procesos no vendidos por países desarrollados, porque 

están pasados de moda, o por condiciones inapropiadas de las ecQ 

nomías donde se desarrollarán los conocimientos en detalle. En• 

tonces el que recibe, se beneficia del producto o proceso, que 

puede no existir en su mercado.IS 

En consecuencia, un número de pa{ses en desarro11-o ·avanza

do, tienen mercados de exportación de tecnologías, con condici2 

nes apropiadas para el aprendizaje local, mismo que aprovecha -

la experiencia de las multinacionales que trabajan en su entornQ 

cuando la firma extranjera simplemente aprende de su casa ma--

triz. 
Por otra parte, cabe señalar que dentro de la teor!a clási 

ca del comercio internacional, Adam Smith j1937) destaca la im
portancia del libre comercio basado en la ventaja absoluta; mierr 

tras que David Ricardo sostiene que la especialización interna
cional debe estar basada en la ventaja comparativa. 

Finalmente, las ventajas comparativas evolucionan gracias 

a que la transferencia de tecnología, permite crear y/o adoptar 

nuevos procesos industriales en los países donde los insumos r~ 

sulten mas baratos. 
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VII.4. PRODUCTIVIDAD. 

La productividad es un concepto que relaciona la eficacia 

entendida como los resultados de un proceso sin estudiar la fo~ 

ma en que se alcanzaron, y la eficiencia comQ. adecuada utiliza-

ción de los recursos (cantidad, calidad y organización). 

Para lograrla se interrelacionan diversos factores tales -

como: calidad de la mano. de obra, el entorno laboral, la tecnol~ 

gía, la gestión empresarial, provisión de insumos, infraestructy 
ra, políticas macroeconómicas y comportamiento del mercado,16 en 

tre otras. 

La productividad ha evolucionado a través del tiempo, así -
vemos que cuando la producción se basaba en un patrón masivo y -

en serie, ésta se relacionó con los recursos comprometidos, es -

decir, una empresa y un país era mas eficiente si producía mas -

bienes y servicios, con la misma cantidad de recursos. 

Pero el cambio de la demanda internacional ha provocado la 

sustitución paulatina de la producción en serie por una que se -

adapte a las condiciones del mercado fácilmente. 

Ahora se da tanta importancia al pretio como a sus princip~ 

les cualidades que entrarán en competencia en el mercado,si ñ.o son 

satisfactorias, el productor debe realizar varias acciones, desde 

agregarle características atractivas para el consumidor, hasta -

mejorar sus procesos de producción y distribución. 

Para tal efecto, la CONCAHIN17 ofrece cuatro parámetros para 

medir el incremento de la productividad: 
l)Aumento en el volumen de la producción usando una cantidad 

igual o menor de recursos. 

2)Incremento en el valor de la producción, superior al aumen

to en el valor de los insumos. 

3)Mayor calidad del producto con la misma relación producto/

insumo. 

4)Incremento del valor de la producción que sea igual que el 

de insumos, en especial trabajo y capital si en ambos es reflejo 

de una mayor calidad. 
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Por otra parte, la productividad laboral es la forma de me

dición mas difundida entre las empresas, pero existe otra cuyo -

objeto es analizar los elementos que llevan a incrementos produ~ 

tivos, como pueden ser mejoras tecnológicas y administrativas, -

esta es la Productividad Total de los Factores (PTF). 

En este marco,. la CONCAMIN ofrece las siguientes considera

ciones; 

*El comportamiento de la PTF manufacturera se explica mas por 

el uso intensivo de capital y trabajo, que por mejoras tecnológi 

cas 

*El cambio estructural de la economía mexicana iniciada en -

los ochenta, específicamente durante la administración del presi 

dente De la Madrid, ha afectado de distintas maneras a las indu~ 

trias manufactureras. Algunas han experimentado aumentos importau 

tes en la productividad y la inversión, así como una orientación 

al exterior; otras han realizado importantes inversiones, pero -

con escaso crecimiento de la PTF, lo cual se explica por su poca 

eficiencia. En este grupo destacan las divisiones de alimentos,

bebidas y tabaco, textiles, imprenta y editoriales.18 

•Otras ramas han visto caer todos sus indicadores, incluyendo 

la productividad, principalmente por la apertura económica. Des

tacan las industrias del vestido, cueros y algunas actividades -

del sector primario.19 

De manera general podemos decir que, las empresas que util! 

zan intensamente capital, tienen la necesidad de reorganizar sus 

líneas de producción y solicitar mejores insumos a sus proveedo

res. En cambio, las que se basan en la fuerza de trabajo, buscan 

aumentar la productividad a través de la automatización de los -

procesos y elevando la capacitación. 

Aquí se introduce el concepto de modernización tecnológica 

de las plantas y equipos, para hacer frente a la competencia de 

los productos extranjeros. Muchas empresas han tenido éxito so-

bre todo cuando la incorporación de la nueva maquinaria se ha -

acompañado del mejoramiento de los sistemas de producción. 
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De acuerdo a una encuesta realizada por la CONCAMIN a 200 

empresas del pa{s, el 63% de la maquinaria y equipo de la plan

ta industrial tiene de 6 a 15 años, mientras que el 13% tiene 6 

años o menos. Cabe señalar q~e solo 17% tiene mas de 20 años, -

lo que desmiente, segun la CONCAMIN, la afirmación de que la iu 

dustria mexicana tiene niveles de hace 40 años.20 

En cuanto a las características y tendencias del proceso -

de modernización de la planta industrial, destacan las siguien

tes: 

*La adquisición de activos no representa la renovación total 

de la planta industrial del pa{s, pues se concentra en la que -

tiene un importante potencial competitivo. 

*En las industrias manufactureras la participación de la nu~ 

va maquinaria y equipo es menor a 50% de la capacidad total in~ 

talada, lo que evidencia su débil situación financiera. 

'*El concepto de "desarrollo tecnológico'' tiene diversas inte!_ 

pretaciones. En general se vincula con la adquisición de maquin~ 

ria y equipo, pero, existe una nueva que relaciona el desarrollo 

de productos y procesos, as{ como conocimientos en detalle y el 

Knov - hov. 

•Existe poca cultura tecnológica en las empresas del país, -

lo que se refleja en mayores inversiones presupuestarias para ªÉ 

pectas específicos, como el uso eficiente de los recursos. 

Para la planta productiva nacional, el alcanzar realmente 

una productividad que se refleje en la competitividad en el me~ 

cado doméstico e internacional, además de ser muy importante el 

cambio tecr.ológico, no deben olvidarse factores como: 

MANO DE OBRA. 

La productividad laboral es uno de los puntos mas importaa 

tes de la economía mexicana, pues parte fundamental de la pro-

ducción se realiza mediante la intervención directa del operario 

para la elaboración de un producto, en términos de velocidad, -

precisión y calidad. 

Los principales problemas identificados por la CONCAMIN, --
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son la elevada rotación del personal, la !alt·a de motivación y 

el escaso rendimiento,21 pero claro, esto v~r1a de acuerdo al -

sector y la rama de que se trate. 

En este sentido, la capacitación juega un papel determinau 
te, pues sin ella, de poco serviría la eficiencia de los traba

jadores, la instalación de equipos modernos y la aplicación de 
procesos eficientes. 

ORGANIZACION EMPRESARIAL. 
Dentro de la empresa erxiste la necesidad de establecer es

tratégias que incluyan controles de calidad, estudios de tiem-

pos, redistribución de esp•cios, contratación de mano de obra -

calificada, etc. 

MATERIALES. 
Tomando en cuenta la calidad, el precio y la oportunidad de 

los insumos utilizados en el proceso. De acuerdo a la encuesta 

mensionada anteriormente, el 75% de las empresas adquieren en el 

país mas de la mitad de los materiales, pero se cuestiona la ca

.lidad y precio de éstos, par lo tanto, otros prefieren importar

los aunque el precio sea ~ elevado. 

De cualquier manera, considero que pa~a desarrollar desde -

una pequeña empresa hasta sn pa!s completo, no se pueden tomar -

algunos aspectos aisladamente, se deben considerar todas las v~ 

riables que puedan afectar. ya sea en forma negativa o positiva. 
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VII.5. CALIDAD. 

En un mundo cambiante, donde se aceleran procesos y se re

ducen distancias, es muy importante que las empresas produzcan 

con calidad, uno de los objetivos de la incorporación de nuevas 

tecnolog1as es producir mas y mejor a un bajo costo, para sati~ 

facer las necesidades del mercado primero local y después exte~ 

no. 

Un empresario responsable siempre trata de cumplir con las 

características ofrecidas en su producto ya que de lo contrario 

saldrá del mercado junto con su empresa, aún si invirtió en bi~ 

nes de capital nuevos. 

Entonces, la calidad de los bienes que se produzcan deter

minará el futuro de la industria, del sector y del país en su -

conjunto. 

De acuerdo al tipo de insumos, tecnología, equipo, capaci

tación, administración, etc. será la calidad de la mercancía -

que entrará en competencia con las demás iguales o simil~res, -

nacionales o importadas. 

La asesoría juega 1·n papel muy importante en este sentido,

pues aunque implica un gasto adicional, proporciona ventajas so

bre los competidores y enseña como la calidad implica progreso,

puede suceder que alguien pida asesoría para solo una parte del 

proceso, pero esa parte por pequeña que sea, mejorará todo el 

conjunto. 

Por otra parte, es claro que la sociedad de hace 30 años no 

es la misma que ahora vivimos, en la actualidad es mucho más 

compleja, por ello se necesitan niveles mas altos de calidad pa

ra alcanzar la confianza en el funsionamiento de lo que nos ro-

dea. 22 

Cabe señalar que cuanto más grande sea la empresa, más difi 

cil será controlar la calidad. 

Pero aún así es fácil si se cumple con algunos parámetros: 

•Es importante la voluntad de todos los trabajadores en todos 
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los nJveles para hacer cada vez mejor el trabajo. 

*No estar en contra de la innovación. 

*Dentro de la empresa como del país debe existir la creativ! 

dad y autodisciplina, si no la hay, se debe fomentar a nivel m! 

croeconómico1 le corresponde al personal administrativo. A ni-

vel nacional, con políticas macroeconómicas. 

•Una vez incorporada la tecnología, equipo e insumo& se re-

quiere de un mantenimiento adecuado, o pagar el costo de la po

seción continua de los bienes de capital. 

* Para que todo lo anterior funcione adecuadamente, se tiene 

que implementar un mecanismo de control que permita detectar e

rrores y corregirlos. 

El empresario, al incorporar una nueva tecnología a su plarr 

ta, sea del tipo que se trate, no debe olvidar que ese nuevo ga~ 

to necesariamente repercutirá en sus niveles productivos y por -

lo tanto en su permanencia en el mercado, lo que a mediano y laL 

go plazo le traerá beneficios en cuanto a la mayor aceptación de 

.sus productos, con mayores ganancias y una permanencia mas esta

ble con la posibilidad de penetrar en los mercados extranjeros. 

Elevando al mismo tiempo su capacidad empresarial, estos benefi

cios, ~uedenser trasladados o otras empresa~ mejorando al sec-

tor en su conjunto. 
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CAPITULO VIII. APRECIACIONES 

FINALES. 

VIII.J. PARTICIPACION DEL ESTADO MEXICANO. 

En este apartado hablaremos de dos, organismos creados por 
el gobierno para el fomento de la investigación científica y -

tecnológica nacional. 

Desde mediados de los sesenta, ~e empezó a notar el inte-

rés por cambiar la política tecnológica del país, como ya se ha 

visto en capítulos anteriore~, el mercado interno estaba exces1 
vamente protegido, fué hasta la presidencia de Miguel de la -

la Madrid, cuando se .. in.ició' rea1n1ente la apertura, con sus ant~ 
ceden tes en los do~';,-~ex~ni.os. a.nteriores. 

Con la crea~.ión':·del· Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo

gía en 1970 (CONACYT). como organismo descentralizado encargado 

de formularla pol{Úca científica y .tecnológica,! cuyos princi 

pales objetiv.os ,'fuer.C:,n:_ contÍ"i.buír a la difusión tecnológica ; 

trav6s de i~tormaci6~,· estadísticas, informática y facilita~ la 

importación.:dE( equ·i~Os e- instrl;Jmentos con sus respectivas técn! 

cas. Con lo c.~al· '.se_. da .el primer paso de una serie de medidas -
con la misma finalidad. 

Sin embargo, fuÚ difíci~ llevarÍo a la práctica por no co!!. 

tar con un marco .. -gen.eral:·de:·r'ef~ien_cia, po~_ello, a partir de -

1973 se instrumentaron planes'indicativos para diferen~es ra-

mas industriales, ~~·~ · ·yi,,~:~~:~~-~~~.\'l~ ·_ investi9ac;i~n con los -
objetivos naciónaies d~. dé~~~rcii10; " . . .. · 

Ya en. 1976 eLCÓNA~YT)pres~ntó:el. Plan Naeional Indicativo 

de Ci~ncia y, T~~~ói~g{a~-p¡r~' dirigir'. sus. ~ci~iones ,Y realizar -

una prog~a;¿aci6n:'~iíi~'~¡,Jeit.';ria: debid~ a las cdticas ~ecibidas 
en tor~o. ~.· . . l~~:p·~.~it;~~.·i'p.~~1/6~~:·:.~u~e-:~~:~~e~t·al .-en- 1~- .·ma·~.~r.ia. 

A travé~ deÍ)l.~n ~~ ?udo co~ocer Í~ situaci6n de la cien 
cia Y.~ l.a te·~~:~l~·g'i~·:{en:-~·1 .. pa{s, tenemos qu.e· .ha.b1a1

· desconocimie~ 
to d.e.':1as" 're\~Ci:?#e.~· -de· ~sta con el desarrc~lo··,: ~ori: lo cual se 

explicaba una política en este sentido, además "1a aguda depender; 

cia ~el ·ext~~ior s~- ha~ía cada vez m~s evidente, l~s recursos --
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humanos y financieros eran insuficientes y aún lo son. Por tal 

motivo sus objetivos fueron: el desarrollo científico, la auto

nomía cultural y la autodeterminación tecnológica para solucio

nar los problemas de investigación, de infraestructura y de fo~ 

mación de recursos humanos, al tiempo que se definía el papel -

de CONACYT en la programasión y ejecución de estas actividades 

de este tipo a nivel nacional. 

Otro plan fué el instrumentado entre 1978 y 1982 para fo-

mentar la Investigación y Desarrollo, y as!, generar una capaci 

dad propia, pero presentaba grandes problemas: representó un -

gasto adicional para el sector público, por lo tanto no se con

sideraron las necesidades reales del sector privado; no deli-

neaba una coordinación entre proyectos y objetivos a largo pla

zo; no incorporaba su política al esquema global de desarrollo 

ni con el aparato productivo; en consecuencia, en lugar de fo-

mentar el interés se redujo.2 

Más adelante, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1982-

1988, se creó el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y 

Científico 1984 - 1988, que intentaba relacionar l~s activida-

desexperimentales con loscambios sociales y económicos,señalan

do los vinculas cienciá-tecnología-producción. 

Aquí, la importación de tecnología, la demanda de conoci-

mientos y la infraestructura, jugaban un papel cleter~in~nte. 

En el programa se reconocía que el ritmo de las innovacio

nes esta estrechamente relacionada con la evolución de los sis

temas educativos, pero como era lento, las innovaciones pausa-

das e irregulares, la dependencia del exterior era cada vez ma

yor. 

Por tal motivo atendían problemas sectoriales, sin embargo, 

el presupuest? era insuficiente, pero también es cierto que el 

gobierno tenía que atender otros problemas y debido a Ja debill 

dad de la economía mexicana que empezaba a recuperarse de la -

crisis del principio de la década, no podía dar mayores sumas -

para llevar a la práctica el programa. 

No podemos negar el valioso intento, con sus resultados, -

ni sus limitaciones, pero considero que para superarlas, bien -
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se pueden incorporar elementos de mercadot~cnia ~n l~ difusi6n 

de la tecnología, claro está que los consumidores son muy dis

tintos cuando se comercian bienes de consumo y bienes de capi= 

tal. Pero puede ser un punto de partida interesante. Así se P2 

drían realizar proyectos acordes con los objetivos de desarro

llo del país y con los de las demás empresas,especialmente ahQ 

ra que las tendencias mundiales han cambiado. 

Pero hablemos ahora del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNJ), su creación fué anunciada por el presidente en 1983, --

quién encargó a la Academia de la Investigación Científica para 
que realizara un estudio sobre el tema. El decreto que creó al 

SNI fué publicado el 26 de julio de 1984,3 cuya finalidad era -
la de promover la investigación de acuerdo a las prioridades -

del PND. 
su estructura a grandes razgos fué: un Consejo Directivo -

que sancionaría los criterios que se aplicarían a la evaluación 

de los candidatos, a la vez que dirigiría sus lineamientos, po

líticas y programas; un Secretario Técnico y tres Comisiones -

Dictaminadoras por rama, de Ciencias Fisicomatemáticas e Inge-

niería, de Ciencias Biológicas - Biomédicas - Agropecuarias y -
Químicas; y de Ciencias Sociales y Humanidades. Posteriormente, 

en 1986, se creó la Ingeniería y Tecnología. 
Cada comisión con nueve miembros designados. Además, el d~ 

creto limitaba la participación en el SNI a los investigadores 
que ~rabajaran de tiempo completo en organismos del sector pú-

blico, en la SEP o en el CONACYT. 
Ahora bién, respecto al funcionamiento del SNI existen di

versas críticas, la mayoría de las veces en contradasprlncipales 

giran en torno a la discriminación de las ciencias sociales; el 
bajo número de investigadores admitidos; la autodesignación de -

:es miembros de las Comisiones Dictaminadoras,4 entre otras. 

Finalmente, hablar del SNI, requiere de mas espacio y de o
tro tipo de investigación, el objeto aquí es solo dar una visión 

general de la participación del estado mexicano en la !nvestiga--
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y Desarrollo, y .:~spedficament~ .en la .. dir~sión de la tecnologla 
importada, por ti;i _~-~ti~6, .·~·-continuación se presenta una crono 
logia de las pri·~·ci,pal~s: pá1! ticas e instituciones creadas par; 
este·. efec't~.:-._::; ·~\~'.:.: ·~·;,~.~'.:;·, 

• ---- .- iiúit~:i.iút~:>:_·Ña·Ci'OO~i .... de Investigaciones en Recursos Bió-

• ----. -.:;:Cen.t.~b ~--~-~-:. ~;~·v·~·s:tigaciones y Estudios Avanzados en Cie!l 

·das Natural~s·ejngenier!a'. 
ColegiÓ.'de'·liéxfoo. (en ciencias Sociales) 

• 1970.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
• 1972.- Promulgación de la Ley sobre Registro de la Transreren 

cia de Tecnología y, Uso y Explotación de Patentes y Ma~ 
cas. 
Su objetivo fué regular la transferencia de tecnología y 
fortalecer la posición negociadora de las empresas, dada 

su debilidad e incapacidad para encontrar al mejor pro-
veedor y la tecnología más adecuada. Funcionó a través -

de un registro oficial que permitía conocer las condici2 
nes de los contratos o convenios de concesión del uso o 
explotación de patentes o marcas, ~uministro de conoci-

mientos, asistencia técnica y servicios·de administra--
ción y operación de empresas.5 

* 1973.- En febrero se promulgó la Ley para Promover la Inver-
sión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. Para -

impulsar el desarrollo de la industria por medio de fi-
deicomisos, as{ como la creación de una capacidad tecno
lógica, sistematizando las regulaciones anteriores confo!, 
me a las cuales puede invertirse el capital extranjero.6 

• 1974.- Se creó la Universidad Autonoma Metropolitana. 

• 1976.- Ley de Invensiones y Marcas. 
* 1980.- Decreto para fomentar la Investigación, el Desarrollo 

y la Comercialización de Tecnología Nacional, cuyas Últi 

mas disposiciones y modificaciones aparecieron el 1987. 

(Los estimulas fiscales se suspendieron'!· a partir del PSE>7 
Además existen otros organismos de Institutos de Investiga-

ción para ramas específicas. 
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VIII.2. PARTICIPACION DEL ESTADO NORTEAHERICAN~. 

La mayor parte de las políticas de Estados Unidos que afe~ 

tan a México se relacionan con problemas fronterizos y de migrA 

ción. Pero en lo que respecta al intercambio tecnológico, exis

ten algunas acciones que se Han tomado. 

Hasta la administración de De la Madrid, un aspecto espe-

cial en las relaciones bilaterales era la ausencia de un progrA 

ma de asistencia binacional. Sin embargo, existe una Comisión -
Mixta México - Estados Unidos, la cual es responsable del inte~ 

cambio científico y tecnológico que incluye representantes del 

Departamento de Estado de E.U. y de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México. su objetivo es promover la colaboración -

cientlfica.B 

Sin embargo, dentro del gobierno norteamericano, nadie es

tá especialmente encargado de promóver políticas de transferen

cia de tecnología, pero sería un error decir que no tiene rela

ción, en realidad su intervención es indirecta, es~·aecir, que -

ciudadanos de E.U. estudian y enseflan en instituciones mexica-

nas como el Tecnológico de Monterrey y otros institutos tecnol2 

gicos. 

Además hay Acuerdos entre Universidades de ambos países, -

aunque la transferencia normalmente se realiza por el sector 

privado. 

Por otra parte, el Congreso de E.U., esp~cialmente los --

miembros de los estados fronterizos, tienen un gran interés en 

las relaciones bilaterales, por ejemplo, en los setenta se llevó 

a cabo un debate acerca de la propuesta de intercambiar tecnolo

gía por petróleo mexicano; pero se decidió continuar con los té~ 

minos de intercambio.9 

\"emos que !-léxico representa una atracción especial para los 

inversionistas y productores especialmente aquellos cuyos cos-

tos de transporte son importantes, entonces optan por estable-

cer sus plantas mancfactureras, en un sitio cercano a su merca-
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do de destino, en lo cual.' los estados fronterizos juegan un P!. 
pel relevante. 

Muchos políticos y hombres de negocios no evalúan los pro
yectos de intercambio tecnológico en forma aislada, eso es lo -
que les da su poder de negociación. 

Ahora bién, el Congreso tiene intervención en las polítl-
cas de su gobierno hacia México, especialmente en los estados -
colindantes con el nuestro, ya que éstos representan un soporte 
para la transferencia de tecnología a un nivel estatal o local, 
pero se toman pocas iniciativas en este sentido, dado que la -
mayor parte de los establecimientos son en la forma de maquila
doras. 

Finalmente, vemos que la transferencia hacia México, no -
ocurre principalmente por programas gubernamentales de E.U., si 
no que se realiza a través de inversiones, empresas y personas 
especializadas en la materia. 
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VIIJ.3. TENDENCIAS ACTUALES. 

Es evidente que e1 entorno internacional ha cambiado, en -

los Últimos años se han visto modificaciones económicas y polí
ticas inimaginables en décadas anteriores. 

Ahora se habla de interdependencia, en el caso de la rel~ 

ci6n M~xico - Estados Unidos 6 E.U. - Mixico, vemos por ejem-

plo que un número importante de familias mexicanas dependen de 

los ingresos de los trabajadores migratorios, mientras cada -

día más granjeros y empresarios dependen de esos trabajadores, 

los cuales hacen que se reduzcan los precios finales al consu

midor. D~ aquí que se busquen mayores vínculos entre ambas ec2 

nomías. 
Desafortunadamente, la crisis de la deuda y los ajustes -

en los programas mexicanos, han sido obstáculo para la nueva -

inv6rsión y la innovación tecnológica,10 mismo que empieza a -

ser superados solo hasta el sexenio de Salinas de Gortary, con 

mayores incentivos y facilidades. (1988 - 1994) 

En la década de los noventa, las políticas de impulso a -

la industrialización deben incluír aspectos como productivida4 
calidad, competitividad, a través de los cuales ambos mercados 

se verán beneficiados al poder crear nuevos empleos,mayor in-

versión, uso eficiente de recursos y progreso científico-tecn2 

lógico. De tal forma que en realidad exista una interdependen

cia, especialmente en el área de tranferencia de tecnología. -

Sin descartar la idea de que las empresas mexicanas puedan ad

quirir e incorporar nuevos conocimientos en forma más adecuad~ 

Por otra parte, las tendencias sobre transferencia de te~ 

nología son difíciles de identificar y predecir, pero lo que -
sí es notable, es el hecho de que México puede tener un desa-

rrollo como los NIC's.11 Esto puede representar una mayor asi

milaci6n en sectores específicos, que contribuya~ al crecimien 

to económico, científico y de la infraesrtructu:a. :enier.do -

cuidado de no qu~dar solo como un país rnaquilad:r, pues es el 

riesgo que s~ corre, pero con la base que ya se ~a desarrolla

do, en poco tiempo rn~s empresas serán capaces de innovar a PªL 
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tir de lo tra~pasado, se~ndelsecto~ al que pertenezcan y ten

gan el grado de·desarroll~:~ue·posean. 
Como el país ha· tenido ·éxito' en la introducción de nuevos 

procesos en ramas eStratégicas; teOdrá la capacidad para una -

mejor difusión, adaPtación e innovación, pero como esto es un 

proceso lento y costoso, los resultados se verán a largo plaz~ 

Ahora bién, en el futuro la transferencia de tecnología ~ 

fectará muchas de las políticas gubernamentales, por lo tanto, 

para considerar un mayor comercio de estos bienes, tiene que -

existir estabilidad económica y política, algo difícil de lo-
grar dada la situación mundial. 

En México, la crisis afectó la producción de bienes de c~ 

pital, el cual presenta un elevado porcentaje de importacio-

nes y una baja integración con las empresas locales, debido a 

que este sector hasta los años 70 no ofrecía protección como -

el resto de los sectores y requería por lo tanto de un alta c~ 

lificación tecnológica, entonces los industriales mexicanos -

prefirieron producir bienes de consumo inmediato o intermedio 

que no estaban expuestos a la competencia.12 

Pero la tendencia doméstica ahora es hacia la privatiza-

ción, para superar el atraso cada vez mayo~ de muchos sectore~ 
ya que los mas avanzados son los que tienen participación ex-

tranjera, como la industria automotriz, electrónlca, química, 

maquinaria y equipo, así como otros que trabajan bajo el sist~ 

ma de maquiladoras. Sin embargo, con la liberalización comer-

cial y con el ingreso al GATT, el mercado interno se ha inun,

dado de mercancías extranjeras que compiten fuertemente c~n -

los productores nacionales, que para enfrentarla recurren a la 

transferencia tecnológica, ya que la Investigación y Oesarro-

llo nacional es muy poca comparada con las necesidades locale~ 

por lo tanto para sobrevivir, dependen de la importación de CQ. 

nacimientos en detalle, maquinaria y equipo, sin tratar de a-

plicar algun modelo de organización (purc) industrial y de tr~ 
bajo, pues las condiciones sociales, políticas y culturales -

son distintas. 
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Otra tendencia mundial, es la integración económica, en -
donde el desarrollo tecno16gico será una poderosa.fuerza para -
el acercamiento de comunidades geogr~ficamente separadas, donde 
el co~ercio de bienes e .id0as sea mutuamente beneficioso, ade-
más el costo de la creación,.de las tecnologías puede ser evita

do a través de la imit~ción y. absorción de las que ya existen, 
es lo que hacen muchas soc~~dades en desarrollo que adoptan há

bitos de consumo y formas de·vid~ de los mas avanzados. 

Una de las principales fuentes de la política contemporá-

nea se relaciona con la.difusión y lide~azgo tecnológico, ya -
sea a nivel local, nacional o internacional. Aquí, los gobier-
nos enfrentan dos problemas: por un lado, poner en funcionamien 

to nuevas industrias basadas en nuevos .conocimientos por medio 

de subsidios y por el otro, revigorizar las viejas industrias -
subsidiando las mejoras a la tecnología obsoleta que ellas usan. 

Entonces tienen dos alternativas: dejar entrar a la Inver

sión Extranjera Directa con la esperanza de ella promueva la -
modernización general, o bién, promover el desarrollo con sus -
propias técnicas e imponer barreras proteccionistas.13 

Por otra parte, ahora el crecimiento autonomo es inatcanzª 
ble, el bienestar de un país depende del crecimiento de sus so
cios económicos, por lo tanto, todas las naciones deben realizar 

acciones para adaptarse a la globalización. 
En el caso de México, durante las administraciones de De -

la Madrid y de Salinas de Gortary, las reformas internas se han 

vinculado a la apertura externa, sustentando siempre los princ! 
pies de política exterior propios. 

Para lograr una mejor incersión del país en el mundo, se -

han intensificado las relaciones con países cuyo dinamismo eco

n6~ico y tecnol6gico tiene similitudes con el nuestro o por -

que existen relaciones históricas o cu1turales:Canadá, Japón, -
China, Corea, Alemania, Francia, España, Italia, Reino Unido, -

los países centroamericanos, Chile, Colombia, Venezuela y Cuba.14 

En un mundo cambiante la participación multilateral es tan 
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importante como los acuerdos celebrados: Tratado de Libre ComeL 

cio, en el cual los resultados palpables se verán a mediano pl~ 

zo, ya que considero, es un proceso lento pues son muchos los -

aspectos que tienen que aprender a desarrollarse en el nuevo -

contexto ( a partir de 1994, estamos hablando de las personas, 

de los empresarios y las empresas en su conjunto), el cual debe 

facilitar la incorporación de nuevas tecnologías al tiempo que 

promueva una mayor capacidad para crear e innovar. 

O el Acuerdo Marco de Cooperación suscrito en 1991 con la 

Unión Europea,15 que incluye tanto aspectos económicos como so

ciales, políticos y culturales. 

Finalmente, hay que tomar muy en cuenta que para no quedar 

fuera de la globalización a nivel mundial, es impresindible que -

las empresas produzcan con mayor calidad cada día, para ser mas 

competitivos y así alcanzar un mejor lugar en la nueva división 

internacional del trabajo. 
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CONCLUSIONt:S. 

Durante el período 1940 - 1970 el pals se industrializó a -
un ritmo ace1er8do, gracias a la creación de empresas públicas -
se apoyó este prcice~~~ a~{, hasta 1960, el· p~{~ ~abla·a~canzado 
ya una etapa de d~sarrollD en la cual - las iO\'.er_Siones es.taban 9.!. 

rantizadas por la_ prc:>tección'._gub~rn?~en_·t_ci,1:<.A. p·~r-ti.r de· ese año 

la mayor parte de las importiii:icmes iJ'e;'"bn cl~·Í:iienes de capi--
tal, necesar i,o~ _p_an(~-~'~:~' ~;~.~-~i'6:_n~:~-ie~~-~~!~-á~:~;~_,~~. e~presas públicas 

y privadas, per~-- ~r!?_~ :_q~-~:·-e·ri}lu·.~~.t~fd~·; P~C?-tejÉ!rlas tanto, se de

bió impulsar la fabrf~a'6Í6ij~l~t;'~~n~''d'~·é~tos bienes, de tal mane 
ra que al llega~· ·a· i'l'.'T;;,~-~~~;~~1Jd~";~-~~-~i'ur~ ;; se contara ya con una = 
capacidad tecnológi~á'!p~~¡.;Ú\ p~ro ~st~ no sucedió. 

Entonces_. ya·: Pa~_~·.~:.~19~iOJ·f~e :d·e~ide i ns trumen tar una política 
nueva que contin .. riar~~·::~~:n:~:~1- de~arrollo de las tres décadas ante

riores y que :hi~i.er·~:·:·f'r'e~te a la crisis económica mundial, la -

cual afect.aba ·:d~~~·manera:: especial al país, pero no rué sino hasta 

1975, cuan'do --~1 .. Pro.teccionismo es desalentado en favor de la ef! 

ciencia~ aspe.cto::·.que no había sido tomado en cuenta, pues se ---

·creía que la .. protección de la industria y el mercado internos, -

daría como resultado sectores fuertes conformados por empresas -

comp~¿itiv~~~y· eficientes. 
~o.r ot·~.~ pa-~te', es importante recordar que los primeros irn

pulsos·.hacia :la.· apertura y ... liliera1ización comercial se dieron dJ! 

rante, er· pe~Íodo.de--Jos.é LÓpez .Portillo, apoyado por la situa---

c:ión :·r~.~~r~~i~~.·~.-~. -l:a. ~~~-~.~z·~:~~~7 .::~~·~os·< debido al auge petrolero, 
pero fait6 ~onti~ui'd~d.·~~.·~i"dr'bc~so (por falta de divisas) de -
lo c'~~i-ra~i.?·~·· .. ~~\~-:~·:. '.~~<.''~.~·~·~-{~·:(.~,~~~·6 '::b4 on'.. éSte pre si dente y no en a

ños ~.Os~eri'o~.~s'.{-_:~-~-~~á:,~-~;'.-~ri:~i~~~~·g_iB:1·. '; .198~ se not'1 la reintroduc-

:~ó~i::~r:~~if~:j~~ngii~)}~:~t~~n:~:; e:::r::~d~:~o~~s ª::~:~ª~ 
aun cu_~'na~· i·e,,:{~ca<~;~~~.P~~íOdo~-de trancisión con crisis, instru--

, ,: .. '-'.''. ·,: .. , .-... , .. , 
mentó· ~_iy_e.~S~s., ·Prdgramas· eOina,ri::ados er, el proyecto· de renovación 

naci"onci1;'· 

uña ·cuestión inteiésante.'C:letectac!a a lo largo de la irivest! 
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gacibn, es q1tC ta11to la IEO como la import~ci6n dt' tecnoloqfa e~ 
alentada o desalc11tada de acuerdo a la pollticn instrumentada por 
el pre~idente en turno, existe algo de. continuid~~, pero a par-
tir de la crlsis'de 1980, se hizo necesario defin1r una estratl
gia que.coor~in~ra'1as·po1{ticas econbmicas- nacionales con los -
camb.ios exterÍ'ó.res:, po~ e110 6~ -iriCrementai:an ·,1as :.re1aci~nes .bi
laterales y. mul-tilatera1eS~ ·.16~c~-~·1:. Se. ~vi6.:·fa~ar~cf·do ·por·-los -
postulad~s emitidos pa·r el paí~·. ~:~,é~c~·>:~~:.':'ia::-~c;~~er~~i6n-'\écniC~ 
internacional. '.··:;/ ~.,.\ 

vemos A:::ª a::!:~ :: ~~:::0~:s~~jf ~}g!•!9t~fi~i!::~.sf: 1:!~~:c~!n ~ 
la Balanza comerci~l cor1-~i~~~:·:~/~-~·d'o_;~·~~i~·f i'C1t.at-i8·,· lo- mas sobres.2_ 
liente es que el sect_ci-~ .. '..-P/1:~a-~·~:<~-;5·:;:~·~::;-:_q_~er·_t:~·a·i~za ·mayores impor
taciones de bienes interm~·~J.'os.-:'y\í~· ~·;¡pi'tal, si se compara con -
las compras del sector'·,p'ú'i:iúcb'~: .. ;\:·· " 

Además en lo que ·.'5~._-,.~-~r·i~~é :_'a transferencia de tecnología, 
existen varios p~~bie1~(~,-~ .. ;·~~-··;-:i·~·':_s·e,l~cción de la más adecuada, pri 

mero, la falta 
0

de. in~o~~~~ibn de~ las tecnologías disponibles en 
el mercado,_ lo '~ua.l :-.1~.~"i.ta" la· _capacidad de negociación de las e!!! 
presas, ent.once'~ ~l.ia~-;.'ti~nen· que aceptar las condiciones del -
proveedor,,.mi~fno··:q~e- ,16s ~uede limitar en sus exportaciones, pr~ 
cio, etc. 

En cu~nto·a1 tamaño de la empresa, llegamos a la conclusión 
de que las más grandes son las que realizan mayores compras de -
bienes de caFital, por lo cual obtienen una capacidad propia pa
ra innovar de acuerdo al tamaño del mercado, la preferencia de -
los consumióores y tienen una ventaja casi absoluta sobre sus -
competidores mas pequeños, cabe señalar que debido a la poca in
formación disponible en MéXico solo se tomaron algunos ejemplos' 

de aqui se puede generaliz~r diciendo que las grandes empre~as -
cuando so~ de capital nacional, son apoyada~ por el estado en la 
compra de nue~os pr~cesos, mientras que las de partici~acibn ex
tranjera aplican l~s decisiones de s~ casa matriz. 

~Hentras C;ue las pequeñas y meó:i3inas s:.:i las que tiener. ::1-ª. 

yores dific~:tades en la adaptaci6~ ~e las nuevas tecnología~. -
lo que hacen ~recuentemente es aprender con el tiempo. 

Sin emt~rgo, del tamafio que sea :~ e~pres3, con una buena -
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plan~ación se·pueden·o~lenPr los beneficio~ de las vpntajas com
parativas y·~s~ .. ~vi~ar costos,.adicionales por ~011cript~ de asis

'tencia y ~°:·:ases~r·í·ª·.· tii~~ica· o ~dmf°nis.trat~va·,_ .. sl~0 oi·~.idar que 
cua1quier·produ~tor debe cuidar.~u productividad·~~ilidád, es
pec'i.alm-ente··.·a·h·O~a .. c.i·~·~: i'a:·c~mpet~nci ~ iiiterna · a·e há'.: iri~·rementado . . ' . . ,, ·"' ,· -' ' .. ~··· •. ..: . ' . 

de m~ne.~~··e.,xtra:~r~_i.~a_ria"_~ .. pü.es finalmente los ·cóstOS- de produc
ción· se i-:rahsf.ie.:i~ri ,-a1 :··consumidor. 

: ~~:·_,),_t!~\.:P~'~;t.~ f:~ .. ·M·é·~.i.c~ aún· no cuenta con ~á .c.apa~ida~ pa
rá idenÚfl~~~;/~·Í pr~~eedor .de tecnología,. po~ lo· tanto su pos.!_ 
c_ion··.ne·'g·ó~i·~Jci"r;;:~;~·:;~S'.·;·,d~l:Ú1,.· porque hace falta un sist.ema de in-

formació~~·:a~~~-U~a_d~:·_··éJ'~·~ ~·Permita conocer el :merc-~~O·;·.de of_erentes. 

'Fiiia'i.mente/podeinos decir que la hipótesis planteada en -
el pr6y~ct'~<"~r·i"~ina·1 resultó verdadera, es. dec.fr ~ que la tecno
logía extranjera contribuye al desarrollo de la.industria nacig 
nal, ahoirandole gastos en Investigaci.ón Y ... D~~arrollo, le pro-

porciona mayor competitividad al hacerla más productiva, con u
na mayor calidad en sus productos fi~ales. 

Pero les crea dependencia, porque ,por un lado las limita 
a comprar de una sola fuente la tecnología necesaria y por el -
otro, como no hay una asimilación adecuada, se ven.en la necesi 
dad de seguir comprando en el futuro incluso bienes intermedios 
o materias primas, lo cual puede llevar a la pérdida de sobera
nía económica, si son muchas las empresas compradoras y pocas -
las exportadoras, entonces la balanza comercial trabajará con -
cifras deficitarias, lo que hace necesaria la solicitud de may2 
res cr6ditos externos por parte del estado y cuanto mayores --
sean, más condiciones tendrá que aceptar el país, esto en un CE 
so extremo llevaría a la pérdida de soberanía política, con con 
secuencias importantes difíciles de.superar. 
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AMORTJ7.J\ClON.-Rl.'c\Jpcr'aCió1',:.d~·',los .fondos invertidos t.rn un 111•9ocio 

o ef· co~·t~ .:~.t'- -.ü'A·~··~ ~;~~~~SÍórl.·· en ma~uinaria, muebles, ele. 

AUSTERIDAD.-En térTiiiribs d'e;po'J.!tica, ,es la que t;ata de reducir -

. :o~:i:!~fü:i~~~dgt~~{::~:~.:;:l~s ~l consumo de productos 

BIENES DE C.TIPITAt)!;}f6~'·~~~:-~i~v~rÍ pa~a la reproducción del cap! -

.ta1-'.:o- p~i-~·::p_r~·a·úcfr ·-~_ie.~e:S o servicios. 

BIENES DE CONSUMO~~Los destinados a cubrir las necesidades de la 
población. 

BIENES INTERMEDIOS.-Productos terminados que se usan para la fa

bricación de otros bienes. 

CADENA PRODUCTIVA.- Sucesión de fabricantes que tienen como o~j~ 
tivo, la producción de un bién de consumo final. 

CODIFICACION DE HERCANCJAS.-Asignar una clasificación numérica a 
las mercancías de acuerdo a la tarifa arancelaria. 

COSTO.-Suma de gastos fijos y variables utilizados para producir 
un bién. 

DUMPING.-Cuando un país vende productos a otro a un presio menor 
que el de origen• debido a subsidios. 

FACTORES DE PRODUCCION.-Comprenden el talento empresarial, los -
riesgos en que incurren los empresarios, materias pri

mas, mano de obra, maquinaria, equipo, recursos finan

cieros, etc. 

FIDEICOMISO.-Entrega de algo que se hace a alguna persona, para 

que la destine legalmente a determinados fines. 

INCOTERMS.-Términos de venta internacionales, donde se estable-

cen los derechos y obligaciones del vendedoy y del com 

prador. 

INFRAESTRCCTURA.-Conjunto de obras y servicios p6blicos b~sicos 
para el desa~rollo económica de un país, como ferroca

rriles~ carretera, puertos, aeropuertcs, instalaciones. 

INTFGRA~IO!'I HORIZONTA:. DE UNA !N;)USTRIA O SECTOP._Se da cuando -

esa indus~ria o sector co~trola la pr~ducciór. ó~ ~e:can 
cias later~les, similares .. 6 comple~e~ta~!as .. 

204 



JNTEGRllCION Vf.RTIC'i\J, 1'1' llNI\ JNDUSTRlll o SFC'TC1R.-s., da cuando la 
ir1dustria controla todo el procPSl' de producci6n, es 

decir, desde la obtenci6n de la materia· prima mis bá

sica, hasta el producto terminado que se comercializ~ 

rá. 
KNOW-HOW.-Conocimi~ntos detallados de un producto o proceso. 

LINEA DE PRODUCCION.-Sucesión de puntos de operación que condu
cen a la fabricación de un producto terminado. 

PLANEACION.- Proceso organizado mediante el cual se establecen 
directrices, se definen estratégias, se ~eleccionan -

alternativas y cursos de acción, en función de objeti 

vos y metas'econ6micas, ~aciales, y políticas, a cor
to, mediano y largo .plazoS.' 

PROCESO DE PRODUCCIO~.-Transformación de la materia prima para 

obtener un. produc~o (s) •. 

PRODUCTO SUNTUARIO •. -Pro,du,cto de. lujo, que no es de primera nec~ 
dad. 

RENTABILIDAD.-Toda cl~se de ingresos o pertenencias que generan 
u~ 'cr-E!¡;imÍ:-e~to: en el capital inicial. 

SALVAGUARDIA;-D0·6·~~~~tos o acciones que se toman para defender, 

custocii'ár. y proteger algo de post! bles situaciones fu
, turas. 

SECTOR CENTRAL (Administración pública central).-Conjunto de en 
tidades administrativas integrado por la Presidencia. 
las Secretarías de Estado, los Departamentos Adminis

trativos, la Procuraduría Federal de la República y -

los poderes Legislativo y Judicial. 
SECTOR PARAESTATAL(Administración pública paraestatal).- Conjun 

to de organismos descentralizados, empresas de parti

cipación estatal, Sociedades ~acionales de cfedito, -

Instituciones Nacionales de Seguros, etc. 

TRASSFERE~CIAS.-Asignaci6n de fondos al sector priva~o a social. 

por ?arte de l~ Administraci6n P5blica Centralizada. 
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