
;..' ,"" '1 " # .;~

UNIVERSIDAD NACIONAL·AUTÓNOMA
DÉMExIco . "

FACÜLTAO DE .-ECONOMíA~ ':'. ' "', .

INNOVACiÓN TECNOLÓGICA EN LA

INDUSTRIA MEXICANA 1980-2000.

T E s s
QUE PARA OBTENER El TíTULO DE:

LICENCIADO EN ECONOMíA

ASESOR DE TESIS: DR. ALEJANDRO DABAT LATRUBESSE

P R E S

GABRIELA

MÉXICO D.F.,

E

LÓPEZ

N T A:

VILLEDA.

SEPTIEMBRE, 2005



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



.A.:

.A.&'<lJg~¡t&

'R,-i-iA

.ÁJLM&"J'..A

.A.gJr.,Ü, lIf
"1<:M~



Agradecimientos:

Primero quiero agradecer a Dios por darme la familia y amigos que tengo.

3racias a mi mamá y a mi papá por el apoyo brindado durante toda mi vida.

Gracias a mis hermanas: Ary, Abril y Karen por su ayuda.

Gracias a toda mi familia: abuelitos, nos, tías, especialmente a mi tia Amalia
por sus cuidados, a mis primas y primos, en especial a Gregorio Ramirez y a
José Alberto López.

Con mucho cariño a mis amigos Jessica Diaz de León, Alejandro Frías, Juan
José Li y Elmer Solano, por que se que están conmigo y que cuento con
ustedes siempre, también a mis amigas de toda la vida Lorena Núñez,
Margarita Gallardo y Karla Arellano, porque a pesar de tanto tiempo seguimos
siendo amigas.

A mis profesoras que me brindaron sus conocimientos: Dra. Ma. Eugenia
Romero Sotelo y Mtra. Aleida Guerrero M. (q.e.p.d), gracias por dejarme
trabajar en su proyecto y así aprender un poquito más de historia.

y finalmente a mi asesor: Dr. Alejandro Dabat Latrubesse, por su ayuda antes y
durante el proceso de esta tesis, a mis sinodales: Dr. Alejandro Montoya
Mendoza por su importante ayuda sobre todo con los evolucionistas, al Lic.
Miguel González Ibarra, Dr. Clemente Ruiz Durán y Dr. Miguel Ángel Rivera
Ríos por su gran aportación.

Gracias a todos.

Gabriela.



INNOVACiÓN TECNOLÓGICA EN LA INDUSTRIA MEXICANA 1980-2000.

INDICE

Página

INTRODUCCiÓN 1

Capítulo 1. ENFOQUES ALTERNATIVOS SOBRE LA INNOVACiÓN 4
TECNOLÓGICA TEORíA ECONÓMICA NEO-CLÁSICA
Y NEO-SHUMPETERIANA O EVOLUCIONISTA.

1.1. La visión Neoclásica. 4

1.2 La visión Neo-Shumpeteriana y/o Evolucionista. 9

1.3 Observaciones Finales. 21

Capítulo 2. POLlTICAS DE CIENCIA Y TECNOLOGíA EN MÉXICO, 23
1980-2000.

2.1. Periodo 1980-1990. 23

2.2.Programas y leyes. 26

2.3. Periodo 1990-2000. 29

2.2.1 Programas y leyes. 35

Capítulo 3. LA INNOVACiÓN TECNOLÓGICA EN LA 43
INDUSTRIA MEXICANA 1980 - 2000.

3.1. La industria en México. Desde el periodo de
sustitución de importaciones hasta el año 2000. 43

3.2. Metodología. 51

3.3. Estudio de la innovación tecnológica 55
de la industria manufacturera mexicana.



3.3.1. Periodo 1980-1989. 55

3.3.1.1. El Perfil Tecnológico de la industria 55
manufacturera mexicana.

3.3.1.2. Características tecnológicas de los sectores 60
tecnológicos en México .

3.3.1.3. Desempeño tecnológico de los sectores 65
de la industria mexicana .

3.3.2. Periodo de 1990-2000. 66

3.3.2.1. El Perfil Tecnológico de la industria 66
manufacturera mexicana.

3.3.2.2. Características tecnológicas de los sectores 71
tecnológicos en México.

3.3.2.3. Desempeño tecnológico de los sectores 75
de la industria mexicana.

3.3.2.4. Gasto en Investigación y Desarrollo 77
de los sectores tecnológicos.

CAPITULO 4. OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS PARA LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA DE MÉXICO. 82

4.1. Desarrollo de un nuevo paradigma tecnológico. 82

4.2. Oportunidad tecnológica para los países en desarrollo. 83

4.3. El caso de la industria manufacturera mexicana. 84

4.4. Observaciones finales. 94

BIBLIOGRAFíA 98

ANEXO 102



INDICE DE CUADROS

2.1 Tipos de institución de enseñanza 34

2.2 Programas de ciencia y tecnología del CONACYT 36

3.1 Las privatizaciones más importantes durante 1983-1993 49

3.2 Sectores tecnológicos de la industria manufacturera. 53 - 54

3.3 Evolución de la participación de los sectores tecnológicos
en el PIS 57

3.4 Capital 58

3.5 Trabajo 58

3.6 Remuneración de asalariados 59

3.7 Intensidad tecnológica y tipos de tecnología KL Tecnología dura 60

3.8 Intensidad tecnológica y tipos de tecnología REG
Tecnología blanda 61

3.9 Intensidad tecnológica y tipos de tecnología RME
Tecnología de habilidades 62

3.10 Desempeño dinámico de los sectores tecnológicos. Evolución de
la productividad. 65

3.11 Evolución de la participación de los sectores tecnológicos
en el PIS 67

3.12 Capital 69

3.13 Trabajo 70

3.14 Remuneración de asalariados 70

3.15 Intensidad tecnológica y tipos de tecnología KL Tecnología dura 71

3.16 Intensidad tecnológica y tipos de tecnología REG
Tecnología blanda 73

3.17 Intensidad tecnológica y tipos de tecnología RME Tecnología
de habilidades 74



3.18 Desempeño dinámico de los sectores tecnológicos. Evolución de
la productividad 75

3.19 Participación del gasto en investigación y desarrollo de
los sectores tecnológicos 76

3.20 Tasa de crecimiento del gasto en investigación y desarrollo
por los sectores tecnológicos 77

3.21 Porcentaje del gasto en investigación y desarrollo en el PIS
por sector tecnológico 78

4.1 Empresas e instituciones extranjeras lideres en solicitud de
patentes 1996-2000 86

4.2 Empresas e instituciones nacionales lideres en solicitud de
patentes 1996-2000 87



INDlCE DE GRAFICAS y DIAGRAMAS.

2.1 Estructura de las instituciones federales de ciencia y tecnología 32

3.1 Participación porcentual de los sectores tecnológicos en el PIS
manufacturero 1980-1989 56

3.2 Participación porcentual de los sectores tecnológicos en el PIS
manufacturero 1990-2000 66

4.1 Flujos en el sistema de innovación mexicano 92

4.2 Flujos en un SNI integrado 94



INTRODUCCiÓN.

La presente tesis analiza como su nombre lo dice, la Innovación

tecnológica en la industria manufacturera mexicana en el periodo 1980 - 2000

a partir de una exposición dividida en cuatro capltulos. En el primer capitulo se

expondrán las diferencias básicas entre la teoría neoclásica y la teoría

evolucionista y neo-schumpeteriana, tomando de estas segundas las

principales aportaciones sobre todo en el sentido de la innovación en la

industria, en el segundo capítulo se incluye una exposición de las políticas d~

ciencia y tecnología que se han llevado a cabo en el país durante el periodo de

estudio, en el tercer capítulo el análisis se llevará a cabo a través de la

'T axonomía de Pavitt", aplicada para el caso de México por Gabriela Dutrenit y

Mario Capdevielle y por último en el capítulo cuatro se utilizarán los

planteamientos de Carlota Pérez sobre el paradigma tecnoeconómico en los

países en desarrollo, para conocer cuales son las oportunidades que tiene

México de entrar en el nuevo paradigma, además de que en este capítulo se

encuentran las consideraciones finales.

Es así que podemos ver que la idea central de este trabajo es de que la

innovación tecnológica es un factor crucial para el desarrollo de nuestro país ya

que como podemos ver el cambio tecnológico, entendido como la creación de

nuevos productos, procesos de producción, formas organizacionales e

instituciones, es un fenómeno global que tienen diferentes efectos sobre el

desarrollo y bienestar de las naciones, ya que las economías que se

especializan en la producción de este tipo de bienes, que tienen un alto nivel y

dinamismo tecnológico, pueden tener una mayor ventaja competitiva a nivel

internacional además de que pueden transformar su estructura con mayor

rapidez. En cambio las naciones que se especializan en actividades de baja

intensidad y dinamismo tecnológico, presentarán una mayor rigidez al cambio

estructural y deberán basar su competitividad intemacional en la disponibilidad

y bajo precio de sus recursos naturales y/o humanos. De la misma manera una

sociedad que cuenta con grandes posibilidades de generar e introducir

innovaciones requerirá de recursos más calificados y mejor retribuidos, que se

traducirán en ganancias extraordinarias para los agentes productivos, que a su

vez, serán un magnifico incentivo para estos de seguir con la actividad



innovadora, porque el cambio tecnológico permite reducir los costos de

producción de un bien o crear nuevos bienes, en ambos casos, susceptible de

ser vendidos a un precio superior a sus costos dado el monopolio que el

dominio de la tecnología otorga al productor.

Esta generación de innovaciones requiere una alta capacidad científica y

un sistema de producción e innovación articulado, por lo que son difíciles de

imitar. En tomo a estas innovaciones radicales se realizan racimos de otras

innovaciones menores o incrementales así como procesos de aprendizaje que

potencian a los primeros. Asimismo, como estas actividades presentan un más

elevado nivel de crecimiento, será posible un mayor dinamismo de la economía

en su conjunto, que facilitará la incorporación de nuevos equipos y tecnologías.

La combinación de un alto dinamismo productivo y comercial, junto con la

capacidad innovadora que caracteriza tales actividades constituye un factor

determinante del desarrollo económico para aquellas naciones que pueden

especializarse en la producción de las mismas. Se presenta de esta forma un

circulo virtuoso donde la capacidad de innovar genera mayor rentabilidad y

dinamismo, y el mayor crecimiento facilita la introducción de innovaciones.'

Otras actividades con tecnologías de producción maduras, en cambio,

no generan un alto nivel de innovaciones o bien éstas son fáciles de imitar y

tienen por lo general su origen en proveedores externos a la industria. Se

puede diferenciar dentro de las mismas dos tipos. Las primeras operan con

altas escalas de producción e incorporan innovaciones incrementales,

adaptativas o mejoras por aprendizaje; pudiendo ser capaces de generar

información clave para el desarrollo de nuevas tecnologías, aún cuando no

tengan la posibilidad de realizarlas. Otras, en cambio, operan con escalas

reducidas, dependiendo totalmente de sus proveedores o de la operación

conjunta del sistema productivo para poder incorporar lnnovaclones."

Existe también un tercer grupo de actividades económicas que sin

generar innovaciones significativas cumplen un papel fundamental en la

estructuración y difusión de las mismas. Son las proveedoras de maquinarias,

equipos e insumos especializados, que difunden innovaciones incorporadas en

\ Capdevielle , Mario. Composición tecnológica de la industria manufacturera mexicana. en Innovación,
aprendizaje y creación de capacidades tecnológicas. Aboites, Jaime y Dutrenit, Gabriela (coordinadores).
Edit. UAM.-Porrua, México , 2003 .
2 Ibid
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sus productos y en general impulsan el flujo de conocimientos respecto a sus

proveedores y usuarios. A diferencia del resto de las industrias que procuran el

monopolio del conocimiento para obtener ganancias extraordinarias, estas

industrias difunden el conocimiento incorporado en sus productos."

De este modo en la tesis se buscará conocer que tipo de innovaciones

se están llevando a cabo en la industria manufacturera mexicana, es decir que

tipo de sector tecnológico es el dominante en México y si esta estructura ha

cambiado en los últimos veinte años para aprovechar lo que carlota Pérez

llama el periodo de transición entre los paradigmas tecnoeconómicos

3 Caodevielle. Mario. Oo. Cit.
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CAPíTULO 1

ENFOQUES ALTERNATIVOS SOBRE LA INNOVACiÓN TECNOlÓGICA:

TEORIA ECONOMICA NEOCLÁSICA y NEO-SCUMPETERlANA Y/O

EVOLUCIONISTA.

Cada vez estamos más conscientes de la necesidad de considerar a la

innovación tecnológica como una condición necesaria para lograr el progreso

económico . Pero no siempre se ha considerado a la innovación tecnológica

como una variable que deba formar parte de un modelo económico , es decir, la

innovación ha sido considerada como una variable exógena , particularmente

por las teorias convencionales.

Para entender esto, se ha dividido, el presente capítulo en dos partes, la

primera es una aproximación a la visión neoclásica de la tecnolog ía en la

función de producción y la segunda es la referida a los enfoques evolucion istas

o neo schumpeterianos al respecto.

1.1.LA VISiÓN NEOCLÁSICA.

La función de producción.

La función de producción es una relación puramente técnica que

relaciona insumos factoriales y volúmenes de producci ón.' Dentro de estas

combinaciones de insumos factoriales, siempre se va a preferir aquella cuya

producción resulte eficiente, es decir, aquella que con menos insumos

produzca más. Entonces vemos que la función de producción es el instrumento

analítico que representa la tecnología . Un cambio en la tecnología, significa un

desplazamiento de la función de producción.

Para la representación de las posibilidades de elección productiva

tenemos la isocuanta, que es "una linea que reúne en si todos los métodos

técnicamente eficientes para producir un determinado nivel de produccíón."

I Koutsotiannis, A Microeconomía Moderna. Cap. 3. Teoria de la Producción.
, !bíd.
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Tenemos ,que existen diversas formas funcionales de las isocuantas ,

correspondientes a diversas tecnologlas : isocuantas lineales, que suponen

sustituibilidad perfecta entre los insumos factoriales; isocuantas insumo

producto, con estricta complementariedad y por supuesto sin sustituibilidad;

isocuantas quebradas, con sustituibilidad limitada entre capital (K) y trabajo (L)

-cuando se limita a sólo dos el número de factores de producción-; y por último

isocuantas convexas lisas, que supone una sustituibilidad sólo en cierto tramo

o segmento, más allá del cuál esto resulta imposible ( lo que para una familia

de isocuantas de este tipo delimita una zona técnicamente viable).

Asl que un desplazamiento de la isocuanta hacia el origen implica que

se requieran menos insumos para producir la misma cantidad de un bien x, por

lo que el cambio tecnológico que permite pasar de X, a X2 -en donde X2 es más

cercana al origen-, toma técnicamente ineficiente todas las combinaciones

comprendidas en X,.

Vemos pues que para la teorla neoclásica, la producción de cierto bien

está dada por combinaciones eficientes de factores (K y L, por ejemplo) en

base al concepto de función de producción. Para este enfoque teórico, sin

embargo, se supone que el conocimiento o la tecnoloqía a disposición de las

empresas, proviene desde fuera del ámbito de la producción, teniendo ello que

ver con los avances científicos susceptibles de aplicación en ese ámbito, o bien

que se originan en la invención.

Desde la perspectiva neoclásica, la frontera del conjunto de

posibilidades de producción, es decir, la función de producción, se expande a

los largo del tiempo como resultado del progreso técnico, a medida que avanza

el "estado del arte", en materia de conocimiento tecnolóqtco.", pero dicho

"estado del arte" no es motivado por la exploración dentro de la emoresa.

Según observan Nelson y Winter, en la concepción neoclásica, la tecnoloqía

constituye un conocimiento codificado del tipo how to do it, que se configura

como gula suficiente par que el que tenga acceso a esa "receta", sea capaz de

hacer lo que esta escrito." Para esto es necesario tomar en cuenta los

siguientes supuestos neoclásicos de: información perfecta, es decir, supone

que la empresa posee información sobre costos y sobre la clase de mercado

3 Burgueño, o; Pittaluga,L, EL Enfoqueneo-schumpeteriano de la tecnología. Revista Ouantum
• Nelson,R; Winter"S; An Evolutionary Theory of Economic Change.
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en la que vende para poder averiguar cuáles son realmente las decisiones que

maximizan sus beneficios. Y de que los actores económicos son racionales en

el sentido en el que optimizan.

Pero ¿Cuál es la meta de todas las empresas al elegir una técnica?

la respuesta es que buscan maximizar su ganancia, operando de

acuerdo a reglas de decisión que determinan su accionar basándose en

condiciones externas, como puede ser el mercado e internas, tales como el

stock de capital disponible.

Según Nelson y Winter el modelo maximizador de la teorla neoclásica

contiene tres elementos:

1) Especificación de lo que la empresa busca maximizar (generalmente la

ganancia).

2) Hay una especificación de un grupo de cosas que las empresas saben

hacer. la atención se centra en la producción.

3) Una suposición de que la actividad de la empresa puede ser vista como

el resultado de una elección de acción que maximiza el grado en el cual

su objetivo es alcanzado, dado un conjunto de alternativas de acción

conocidas, restricciones de mercado y quizá restricciones internas.

En otras palabras podemos definir a la empresa maximizadora como

aquella que elige tanto sus factores como sus niveles de producción con el

único objetivo de conseguir los máximos beneficios económicos posibles. Para

esto tomará decisiones de ajuste de las variables de capital (K) y mano de obra

(l). Aunque todas estas decisiones se harán de manera marginal, es decir, la

decisión de aumentar en una unidad cualquiera de los dos factores. En el largo

plazo se puede plantear la decisión de modificar ambos factores -capital (K) y

mano de obra (l)-. Ya que para la teorla neoclásica en este periodo todos los

factores productivos son variables y pueden ser adquiridos al precio que

determina el mercado. Para largo plazo utilizaremos el concepto de A.

' Ibíd
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Marshall, que lo define como el periodo en el cual el conocimiento es fijado. En

largo plazo los precios son fijados por los costos de producción."

En cambio en el corto plazo, solo un factor es variable, mientras que el otro

permanece constante. Y se puede elegir entre variar la cantidad de capital o de

mano de obra. Las decisiones adoptadas en el corto plazo no afectarán la

conducta en el largo plazo. Todo esto se hará siempre dentro del margen de la

productividad marginal positiva (PMLoK>O). Además de que la teoría neoclásica

suele centrarse en la parte en donde PMLoK>O, pero es decreciente, es decir,

cuando son convexas al origen.

Una vez que hemos dejado claro el intervalo en donde se tiene una

producción eficiente, la teorla nos dice que las técnicas de producción son s610

(técnicamente) eficientes dentro de estas lineas de contorno, ya que fuera de

ellas los productos marginales de los factores son negativos y los métodos de

producción ineficientes, pues exigen mayor cantidad de ambos factores para

producir un nivel determinado de producto." La sustituibil idad de los factores

Capital (K) y Mano de Obra (L), se mide a través de la pendiente de la

isocuanta (-óK/óL).

Pero también debemos poner atención en que una manera de resolver los

problemas de max imización es por medio de la elección de cierta técn ica que

sea la más apropiada. Estas tecno logias van cambiando a lo largo del tiempo a

medida que se cuenta con mayor conocimiento , es decir, ahora tenemos el

concepto de cambio tecnológ ico, en donde , las nuevas invenciones pueden dar

como resultado el incremento de la eficiencia de todos los métodos

productivos. Al mismo tiempo, algunas técnicas se vuelven ineficientes y

quedan eliminadas de la función de produccíón ." Existe cambio tecnológico

intensificador de capital, cambio tecnológico intensificador de mano de obra y

cambio tecnológico neutral.

El cambio tecnológico puede alterar o no la tasa marginal de sustitución.

Hicks define como neutral el cambio tecnológico que al desplazar la isocuanta

de producción no modifica la pendiente de la misma. Si el producto marginal

del capital aumenta más que el producto marginal del trabajo, el cambio

• 301and , Lawrence. TItePrincipIes of Economics. Sorne lies my teachers told me. Chapo7 . A natve
theoryofteclmology and change . Edil. Routledge, 1992.
; Koutsoyiannis , Op. Cn;
SIbid
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tecnológico será intensivo en capital. Si el producto marginal del trabajo

aumenta más que el producto marginal del capital, el cambio tecnológico será

intensivo en trabalo,",

Aunque hay que tomar en cuenta que en la concepción neoclásica, el

producto de la innovación ( o de la Investigación y Desarrollo) se considera

generado en la esfera de la ciencia y de la tecnoloqla, la cual se encuentra

fuera de la esfera productiva .

Lo que esquemáticamente puede verse de la siguiente manera:

Investigación Básica ~ Investigación Aplicada........_-+
----t~~ Aplicación a la Actividad Productiva. 10

Desarrollo

Para la teoría neoclásica, los conocim ientos tecnológicos son fácilmente

accesibles, bastando familiarizarse con la técnica para adoptarla y para ir

virtualmente alterándola. En palabras de Nelson y Winter: "El avance

tecnológ ico puede caracterizarse como la introducción de nuevas recetas en el

libro preexistente, o como el reemplazo de una vieja receta por una vers ión

mejorada."

El otro pilar central de la teoría neoclásica es el concepto de equilibrio .

En este caso en el análisis desarrollado por A. Marshall , nos dice que la

interacción de la oferta y la demanda determinan simultáneamente el precio. La

curva de demanda tiene pendiente negativa debido al principio marginalista que

dice que a medida que aumenta la cantidad de un bien, los individuos están

dispuestos a pagar menos por la última unidad comprada. Es el valor de esa

última unidad el que fija el precio de todas las unidades compradas." Por su

parte la curva de oferta tiene costos marginales de producción que aumenta a

medida que se produce más, es decir, tiene pendiente positiva. Refleja el costo

9 Catxlevielle. Mario : El cambio tecnol ósico en la teoria rnicroecon6rnica neoclásica: en Teorías
Eco;;6rnicas de la Tecnologla : Corona Lronel : Edil. Jus, México .1999.
10 Burgueño , O; Pittaluga, L. Op. Ci:
11 Ibid,

'1 Nicholson, Walter; Teoría Microeconómica. Principios Básicos y Aplicaciones. Edil. Mc Graw-Hill.
1997.
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creciente ~e producir una unidad más a medida que se incrementa la

producción total.13

Ambas curvas se cortan en P" y Q*, el cual es el punto de equilibrio.

Pero pueden suceder desplazamientos tanto en la curva de oferta como en la

de demanda, la cual a su vez, traerla un nuevo punto de equilibrio. Los factores

que hacen que se desplace la curva de oferta pueden ser, cambios de la

tecnotoqla, de los factores o del número de empresas. Los factores que hacen

que se desplace la curva de demanda pueden ser, cambio s en las

preferencias, del ingreso o de los precios de otros bienes.

Un análisis posterior al de A. Marshall, nos lleva al concepto de equilibrio

general, en donde se analiza no sólo un mercado, sino la importancia del

desplazamiento del equilibrio en un mercado, sobre otros con los que está

relacionado.

A manera de conclusión, podemos ver que para la teor ía económica

neoclásica, la tecnología es un elemento dado y exógeno, en donde el cambio

tecnológico es analizado como la comparación entre dos situaciones posibles

de equilibrio. Por otro lado en la teoría neoclásica, el empresario es capaz de

usar y elegir entre diferentes combinaciones de xt y x2 para producir una

determinada cantidad de bienes. Y también es capaz de modificar tal

tecnología en caso de ser necesario, lo cual nos presenta la idea de que el

empresario tiene conocimiento completo de todas las posibilidades técnicas

existentes y es capaz de usarlas.

1.2 LA VISIÓN NED-SCHUMPETERIANA O EVOLUCIONISTA.

La teorla Neo-Schumpeteriana o Evolucionista surge debido a la

necesidad de tomar en cuenta a la innovación tecnológica como un elemento

endógeno de la función de producción, es decir, consideran a esta como un

elemento muy importante, sino fundamental del desarrollo. La teorla

evolucionista del cambio técnico considera tres conceptos básicos, que son;

trayectoria tecnológica, paradigma tecno-económico y Sistema Nacional de

Innovación (SNI).

13 Ibid.
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Los postulados de la teorla Neo-Schumpeteriana o Evolucionista son:

a) El cambio tecnológico es una fuerza fundamental en el patrón de

transformación de la economla.

b) Existen mecanismos de ajuste dinámico que son de naturaleza diferente

a los mecanismos de asignación de recursos postulados

tradicionalmente.

e) Dichos mecanismos están relacionados con el cambio tecnológico e

institucional.

d) La estructura socioinstitucional facilita o retarda los cambios técnicos e

institucionales.14

Dentro de esta corriente encontramos a autores como Nelson y Winter, K.

Pavitt, G. Dosi, C. Freeman y C. Pérez etc; todos ellos toman como base el

conocimiento de los clásicos y de Joseph Schumpeter y ven a la innovación

como un proceso de aprendizaje deliberado y especIfico por parte de las

empresas . Además consideran que la tecnoiogía involucra además de los

equipos y las máquinas y de un conjunto de instrucciones generales da como

hacer las cosas , los conocimientos y las capacidades para llevarlas a cabo de

forma eficaz. Cada empresa los adquiere por medio de un proceso activo de

aprendizaje, siendo acumulativos los progresos registrados. Además los

conocimientos adquiridos son en parte tácitos, en el sentido de que no son

susceptibles de registro preciso bajo la forma de instrucciones. 15

Por su oarte Nelson y Winter, al hacer su análisis sobre la innovación inician

dándonos dos premisas que son las siguientes:

18
• El cambio económico es importante e interesante.

14 Tapia, A; Capdevielle, M; Corrientes y conceotos de la teoría evolucionista. en Teorias Económicas M
la Tecnologla. Leonel Corona .
IS Burgeño, O; Pittaluga, L; Op. Ci:
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28
. Una re~nstrucción mayor de los fundamentos teóricos de nuestra disciplina

es una precondición para el crecimiento significativo en nuestro entendimiento

del cambio tecnológico.re

Una vez que se han establecido las premisas de su análisis dicen que en

la teorla evolucionista las empresas serán tratadas como motivadas por la

ganancia y como buscadoras de formas para conseguir o aumentar esa

ganancia, pero dejan muy en claro que no las ven como simples

maximizadoras de ganancias que se basan en marcos exógenamente dados.

Ellos tienen una visión que llaman "genética organizacional", en la cual los

rasgos de las empresas son transmitidos en el tiempo, además de que toman

prestados conceptos de la biología pero aplicados a la economia tales como la

"selección natural" económica. El concepto central utilizado por Nelson y Winter

es el de "rutlna", el que utilizan para designar todos los patrones de conducta

predecibles de las empresas.

En la teoría evolucionista, las rutinas juegan el papel de los genes en la

teoría evolucionista biológica. Son características persistentes en el organismo

y determinan su posible conducta (se piensa que la conducta esta determinada

también por el ambiente), son hereditarias en el sentido de que los organismos

del mañana generados ahora tienen muchas de las mismas características, y

son selectivos en el sentido de que organismos con ciertas rutinas pueden

hacerlo mejor que otros, y entonces su importancia relativa en la población

(índustria) se aumenta en el üernpo."

Se distinguen tres clases de rutínas; las llamadas "caracterlsticas

operacionales", estas funcionan en el corto plazo y están basados en el stock

prevaleciente en la planta, equipos y otros factores de producción, después

están un conjunto de rutinas que tienen que ver con el aumento o disminución

del stock de capital de un periodo a otro y finalmente están las rutinas de

posesíón, las cuales sirven para modificar varias caracterfsticas de los

aspectos operacionales en el tiempo. También están las llamadas "reglas

guiadas·, que suceden cuando al interior de las empresas puede que no

'6Nelson, R; Winter, S; An Evolutionary TheOIY ofEconomic Change. The Belknap Press ofHarvard
UniversityPress . Cambridge. Mase. !!'!'-:
11 !bid
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existan mecanismos organizacionales, pero aún asi, a lo largo del tiempo

alguien se ocupará de examinar lo que la empresa está haciendo y por qué lo

está haciendo, entonces podrán hacer una revisión o cambio radical.

Por su parte, Keith Pavitt publica su investigación empirica que tuvo como

propósito describir y explicar el patrón sectorial del cambio tecnológico, basado

en datos de cerca de 2000 innovaciones radicales realizadas en la Gran

Bretaña desde 1945. Y a partir de este estudio Pavitt observa las distintas

conductas tecnológicas según los sectores productivos. Existen tres criterios

para definir a estos sectores y se basan en la trayectoria tecnológica de las

empresas que los integran, estos son los siguientes:

1) Considerando los factores determinantes para tal definición el origen

de la innovación tecnológica. Tal generación de tecnologfa puede ser

interno a la empresa y la industria, cuando hay generación propia, o

externo, cuando se compra la tecnologia. La generación de

tecnología en la empresa está asociada principalmente a la

existencia de laboratorios de investigación y desarrollo o

departamentos de ingeniería de producción. En el caso de que el

origen de la tecnologla sea externo a la empresa o la industria,

aquélla puede provenir de oferentes de tecnologia (tales como las

empresas productoras de bienes de capital o insumos), de grandes

usuarios que establecen normas de calidad e incluso métodos de

producción o de las diversas maneras de participación en la

generación de tecnologia.

2) Las relaciones que se establecen entre proveedores y los usuarios

de la tecnología, las cuales pueden presentar varios niveles. El

primero se da en el mercado por medio del sistema de precios.

Puede asumir formas más complejas dependiendo del tipo de bien y

de las caracteristicas de la estructura industrial y

3) Las formas de apropiación de las ganancias extraordinarias que

éstas generan (rentas tecnológicas), que dependen del diferencial de

productividad asociado a la innovación y de la dificultad de imitación

de la misma. El proceso de difusión entre productores está limitado

por los conocimientos y las habilidades requeridos para la imitación

12



(know-how, economías dinámicas de aprendizaje, grado de

diferenciación de productos, secretos industriales, etc.) y en algunos

casos oor la protección que puede brindar la patente."

Una vez definidos los patrones se elabora la taxonomía que clasifica a las

empresas en los siguientes sectores tecnológicos;

a) Dominado por el proveedor, las empresas que

pertenecen a este sector hacen sólo una contribución menor a las

innovaciones ya sean de proceso o de producto, aunque predominan

las primeras. Son dominadas por el proveedor porque la mayoría de

los cambios técnicos provienen de los proveedores de equipo y

materiales, aunque en algunos casos, los grandes consumidores y el

gobierno contribuyen al financiamiento de la investigación y apoyan

los servicios de extensi ón." En general las empresas son pequeñas,

tienen bajos gastos de investigación y desarrollo y carecen de

laboratorios o departamentos de ingeniería. Es decir, la mayor parte

de las innovaciones son producidas en otros sectores. No existen

grandes posibilidades de apropiación de las rentas tecnológicas , ya

que es muy fácil la imitación, y generalmente la diferencia se basa en

estrategias de comercialización o en las características estéticas del

producto. En este sector se ubican las actividades manufactureras

tradicionales, en la cuales predominan tecnologías maduras y

altamente difundidas

b) Intensivo en escala, su contribución a la innovación

tecnológica se basa en que cuentan con departamentos de ingeniería

e investigación y desarrollo, los cuales tienen importancia en la

generación de innovaciones incrementales o de aprendizaje, así

como en sus oferentes de innovaciones, particularmente proveedores

de maquinaria y equipo. Aquí quedan ubicadas las industrias

productoras de bienes tecnológicamente maduros,' que presentan

18 Taoia. Alfredo. Capdevielle, Mario; Corrientes y conceptos de la teoría evolucionista. en Teorías
Económicas de la Tecnología, Corona, Leonel, Edil. Jus, México , 1999.
'n ~.id.
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economias de escala significativas En este caso existen tanto

presión económica como incentivos para explotar dichas economias

de escala sobre todo en las firmas que producen bienes sensibles a

los precios, tales como material estándar, bienes de consumo

duradero y vehiculos . Dentro de este sector la posibilidad de generar

ganancias extraordinarias por la actividad innovadora, se basa en el

secreto industrial, el patentamiento, el know-how (saber hacer) y en

economlas dinámicas de aprendizaje.lO Aqui se localiza la mayor

parte de los bienes de consumo duradero y las industrias de proceso

continuo, tales como la automotriz, la siderúrgica, la química orgánica

e inorgánica, los electrodomésticos, los metales no ferrosos, el

cemento y el vidrio.

e) Oferentes especializados, se ubican las actividades

productoras de maquinaria y equipo, además de instrumentos de

medida y control estas empresas se caracterizan por un menor

tamaño relativo, una alta proporción de sus gastos en tecnología se

destinan a innovaciones de producto que son empleadas en otros

sectores productivos, por lo que es fundamental una estrecha

relación entre oferentes y usuarios de la tecnoíoqla" , porque los

segundos son los que van a definir los requerimientos de las

innovaciones que desean adquirir, además de que estimulan la

competencia entre las empresas basándose en la calidad y las

aptitudes del producto. Las empresas que participan en estas

industrias no realizan importantes gastos en investigación y

desarrollo, pero demandan y combinan tecnologlas de punta en

materiales, diseño, nuevos bienes, etc, potenciando sus resultados,

en lo que se conoce como un efecto sinérgico.

d) Basado en la ciencia, es el más importante en términos de

su contribución al cambio tecnológico radical, esta formada por

empresas productoras de bienes que requieren para su producción

tecnologías de frontera. Las principales fuentes de tecnología son las

20 Dutrenit G, Capdevielle, M, El perfil tecnológico de la industria mexicana y su dinámica innovadora en
la década de los ochntas, El Trimestre Económico, Julio-Septiembre, 1993, Num . 239, Vo!. LX C>.
11 Tapia, A, Capdevielle, M; Op. Cit.
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~ctividades intemas de ingeniería e investigación y desarrollo, lo que

se traduce en una intensa actividad de generación de tecnología, así

mismo, esto les permite asimilar conocimientos cientificos básicos

desarrollados por universidades y centros de investigación teniendo

como base una amplia relación con estos, lo que denota una

estrecha relación con la parte institucional del Sistema Nacional de

Innovación. Este sector difunde sus innovaciones de producto a

todos los demás sectores por medio de los bienes finales y los

insumos y se realimenta, fundamentalmente del sector de oferentes

especializados'", Las empresas se apropian de sus innovaciones a

través de una combinación de métodos, como son las patentes, el

secreto industrial, las habilidades específicas de las firmas y las

economías dinámicas de aprendizaje, esto depende del tipo de

innovaciones que lleven a cabo y de las caracteristicas de las

empresas. Aunque el ciclo de vida del paquete tecnológico es corto

lo que determina la necesidad de crear continuamente nuevos

productos.

Esta taxonomia es útil para comprender las diferentes formas de

generación, apropiación y difusión de tecnología entre los diferentes sectores

productivos, así como para comprender la necesidad de interacción entre estos

sectores, de manera que permitan potenciar la capacidad innovadora de la

economía en que se encuentran, el estudio también resalta la necesidad de

que las empresas que conforman los diferentes sectores se relacionen entre si,

pero para que esto suceda es necesario recorrer curvas de aprendizaje para

múltiples sectores relacionados donde el conocimiento tecnológico en general

se adquiere de manera imperfecta a la par de la producción . Esto requiere,

también, de la existencia de un ambiente que permita a los agentes trabajar

con una mayor eficiencia.

Las formas de apropiación de las ganancias extraordinarias que éstas

generan (rentas tecnológicas), que dependen del diferencial de productividad

asociado a la innovación y de la dificultad de imitación de la misma. El proceso

de difusión entre productores está limitado por los conocimientos y las

n Dutrenit G, Capdevielle, M,; ~. Ci:
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habilidades requeridos para la imitación (know-how, economías dinámicas de

aprendizaje, grado de diferenciación de productos, secretos industriales, etc.) y

en algunos casos por la proteccíón que puede brindar la patente."

o:>or otro lado, G. Dosi, retoma el concepto de paradigma científico y

construye el de Paradigma Tecnológico que "define contextualmente las

necesidades que pretenden ser cumplidas, los principios científicos utilizados

para las tareas, los materiales tecnológícos a ser usados". En otras palabras,

un paradigma tecnológico puede ser definido como un "patrón" de solución de

problemas tecnoeconómicos selectos basados en principios altamente

selectivos derivados de las ciencias naturales, articuladamente con reglas

especificas dirigidas a adquirir nuevo conocimiento y resguardarlo, cuando sea

posible, en contra de la rápida difusión de los competldores."

También utiliza el concepto de trayectoria tecnológica, que define como, la

actividad del proceso tecnológico a lo largo de intercambios económicos y

tecnológicos definidos por un paradigma. Estas trayectorias están relacionadas

con el paradigma, en el sentido de que un cambio en este implica un cambio en

las trayectorias. Todo esto implica un cambio en la concepción de tecnologia, y

que ahora podemos ver que la idea anterior de tecnología como información

fácilmente disponible, reusable y reproducible es sustituida por una idea en

donde la innovación se hace basándose en la tecnología propia de las

empresas, aunque basándose en algunas contribuciones de otras empresas y

del conocimíento público. En otras palabras, lo que una empresa puede

esperar hacer tecnológicamente esta restringido por lo que fue capaz de hacer

en el pasado.

Uniendo estos dos conceptos vemos que cada nuevo paradigma marca un

salto y por lo tanto una discontinuidad en la evolución tecnológica, cada nuevo

paradigma define un nuevo horizonte de posibilidades, que abre nuevas

trayectorias tecnológicas posibles.

C. Freeman hace un estudio de la innovación técnica en las empresas y

define a la tecnología simplemente como un cuerpo de conocimientos acerca

23 Tapia, Alfredo, Capdevielle , Mario; Corrientes y conceptos de la teoría evolucionista. en Teoría s
Económicas de la Tecnología, Corona, Leonel, Edil. Jus, México , 1999.
24 Dosi, G; Sources, Procedures and Microeconomics Effects ofInnovatíon. Journal of Economic
Literature Vol. XXVI, Seplember 1998 by Univers ity of Sussex and University of Rome.
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de técnica~. La innovación técnica o simplemente innovación es utilizada para

describir la introducción y difusiónde productosy procesos nuevos y mejorados

en la economia y la de innovación tecnológica para describir los avances en el

conocimiento. Un invento es una idea, un esbozo o un modelo para un

dispositivo, producto, proceso o sistema nuevo o perteccionado.25Pero en el

sentidoeconómico una innovaciónsucede cuando se da la primera transacción

comercial en la que interviene este nuevo producto, proceso, sistema o

dispositivo.

De este modo podemos ver como Freeman nos dice que la innovación es

un proceso bilateral o de acoplamiento, el cual tiene por un lado el

reconocimiento de un mercadopotencial para un producto o proceso y por otro,

tiene al conocimiento el cual puede encontrarse de manera general, pero

adicionado con cierta información científica y técnica, proveniente de

actividades originales de investigación. Este proceso de igualación como el lo

llama tiene en el empresario una pieza clave, ya que el debe unir las nuevas

ideas o conocimientos con las necesidades de mercado. Para Freeman el

mecanismo social de innovación consiste en la supervivencia de los más aptos,

lo cual a simple vista nos remite a la idea de Darwin de la supervivencia del

más apto.

Por esto el proceso de "emparejamiento" no es solo un proceso de unir o

asociar ideas en el primer atisbo original, es mucho más un continuo diálogo

creador durante la totalidad del trabajo experimental de desarrollo y la

introducción del nuevo producto o proceso." Existen dos tipos de innovación

una de proceso, que tiene lugar dentro de la empresa y otra de producto, que

se lleva a cabo en el mercado abierto, la primera lleva incertidumbre técnica,

mientras que la segunda incluye además de la incertidumbre técnica, la de

mercado.

También utiliza el concepto de economias de escala "dinámicas", las cuales

surgen del aprendizaje adaptable de los trabajadores y de la dirección,

relacionados con el proceso de producción, estas economlas de escala

"dinámicas" están relacionadas con las economias de escala normales

consideradas por la teoría neoclásica. Otro concepto útil es el de "umbral", el

25 Freeman, C; La TeorIa económica de la innovación industrial. Edit . Alianza , España. 1975.
2. Ibid.
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cual se desprende de la idea de que toda empresa debe tener un nivel mínimo

de Investigación y Desarrollo (1 y D), que le permita mantenerse al día en los

cambios técnicos, para poder seguir en el mercado lanzando modelos acorde a

las necesidades de la competencia, este nivel mínimo de I y D es el "umbral"

por debajo de este, la supervivencia de una empresa estaría en serios

problemas.

Pero toda empresa está limitada en sus posibilidades debido a la ciencia

mundial y al mercado universal, las empresas deben de ser hábiles en el

momento de tomar decisiones y en la forma en que se adapten al contexto

mundial, porque de ello depende su supervivencia . Cada empresa puede elegir

su estrategia para desenvolverse en el mercado, Freeman dice que existen dos

tipos de estrategias; la "tradicional" y la innovadora "ofensiva". La primera es

una estrategia no innovadora o innovadora muy limitada que se basa en la

adopción de innovaciones de proceso que no son generadas internamente,

sino en otro lugar y que se encuentran disponibles para las empresas . Por otro

lado, la estrategia innovadora "ofensiva" busca generar nuevos productos que

lo ayuden a colocarse a la cabeza tanto en la tecnología como en el mercado,

pero para llevar a cabo esto es necesario que la empresa tenga una buena

base de personal y de conocimiento científico y tecnológico, además pueden

ser intensivas en educación, es decir, que una gran proporción de su personal

tiene educación científica.

Por su parte Carlota Pérez y Freeman retoman el concepto de paradigma y

lo llaman paradigma tecno-económico, el cual es la constelación de sistemas

tecnológicos cuyo denominador común es su capacidad para transformar el

aparato productivo. Un paradigma tecno-económico representa el modelo

rector del progreso tecnológico comercial durante varios decenios, en el cual se

identifican y desarrollan productos y procesos productivos económicamente

rentables, partiendo de la gama de los tecnológicamente viables ..l7Dentro del

concepto de paradigma tecno-económico, se toman en cuenta, el cambio

técnico y el marco socioinstitucional, cuando estos dos conceptos se acoplan o

desacoplan, el paradigma tecno-económico cambia, estos periodos de cambio

según C. Pérez son las etapas en que los países en desarrollo pueden entrar

21 Burgeño, o; Pittaluga, L. Oo. Ci:
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en el nuevo paradigma tecno-econ6mico con ventajas y posicionarse en un
-,

lugar que los privilegie en su desarrollo. Este paradigma tecno-econ6mico tiene

cuatro etapas en su proceso de propagaci6n, las cuales son:

1) Difusi6n Inicial.

2) Rápido Crecimiento.

3) Rápido Crecimiento Tardío.

4) Madurez.

En la práctica, cada paradigma tecno-econ6mico se construye y difunde en

tres niveles interrelacionados:

a) En el nivel más concreto, se difunde como un conjunto de sistemas

tecnol6gicos realmente nuevos que crecen y se propagan en formas

específicas de interrelaci6n en la esfera productiva.

b) En un nivel intermedio, el paradigma se construye como modelo de

"optima práctica" adaptado a las nuevas tecnologías y capaz de sacar

de ellas el mayor provecho. Este modelo se difunde gradualmente a

todas las industrias y actividades productivas , modemizándolas y

estableciendo el nuevo sentido común gerencial para la inversión y la

innovación.

e) En el nivel más abstracto, el paradigma se constituye como un

conjunto de criterios y principios de "sentido común" para el diseño

organizativo e institucional.2ó

Siguiendo este planteamiento Carlota Pérez propone la tesis de que en la

década de los noventas el mundo se encuentra en un periodo de transici6n en

el que el cambio técnico, lejos de representar un obstáculo, podría ser en

realidad un poderoso instrumento, si no el que más, disponible para lograr una

reestructuraci6n exitosa en los países en desarrollo. Pérez afirma que una

profunda comprensi6n de la naturaleza específica de la ola actual de cambios

28 Perez, Carlota, Revoluciones tecnológicas, cambios de paradigma v de marco institucional. En
Innovación, aprendizaje y creación de capacidades tecnológicas. Abortes, J. y Dutrenit , G.
(Coordinadores). Edil. UAM-Porrua , Méxic. , ~ . .
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tecnológicos puede ayudar a empresas y países de dos maneras importantes;

por una parte, proporcionando los medios para aumentar la competitividad y,

por la otra, brindando una fuente de criterios para guiar el proceso de cambio

institucional en la dirección más eñcaz." El cambio técnico es un rasgo

permanente del sistema económico. Constantemente se introducen cambios

incrementales en productos y procesos en distintas empresas e industrias; las

innovaciones radicales llevan el reemplazo de un producto por otro, a cambios

profundos en las técnícas de producción o, más aún' a la creación de nuevas

ramas de industrias o de servicios y al crecimiento de sistemas tecnológicos

totalmente nuevos. Aunque de igual manera existen periodos de relativo

estancamiento y de errático desempeño económico como es el caso del

decenio de los ochenta, que son consecuencia de un desajuste entre el

potencial tecnológico, que transforma a la economía, y el marco

socioinstitucional inadecuado.

Por último otro concepto central de los Neo Schumpeterianos o

Evolucionistas es el de Sistema Nacional de Innovación (SNI), el cual, es

constituido por un "conjunto estructurado de externalidades tecnológicas que

representan un activo colectivo para grupos de empresas I industrias en un

pais I región, en el que predominan relaciones de interdependencia entre

sectores, tecnologías y empresas que tornan la forma de complementariedades

tecnológicas y flujos de estímulos y desestímulos que no corresponden a flujos

mercantñes." El SNI tiene como base a las empresas, centros de ! y D Y

universidades y también elementos que no se encuentran totalmente

(estrechamente) relacionados con la ciencia y la tecnología como pueden ser

los aspectos legales, políticos, laborales y de educación de una sociedad.

Dentro de la educación vemos que también las empresas tienen un proceso

de aprendizaje que les permite tener acceso a conocimiento que como ya

dijimos, no siempre está codificado, ni está libremente disponible, y que es de

gran relevancia para la innovación, ya que esta es parte de un proceso

interactivo de retroalimentación. Existen seis tipos de aprendizaje; el

aprendizaje por la práctica (Ieamíng by doing), el cual incluye las actividades de

29 Pérez, Carlota; Cambio técnico, reestructuración competitiva y reforma institucional en los países en
desarrollo. Revista El Trimestre Económico. Vol. LlX (1). Ene- Mar, 1992 Num. 233
30 Burgeño, O; Pittaluga, L; Op. Cit.
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producció~; el aprendizaje por el uso (Ieaming by using), que se basa en la

idea de que una empresa puede aprender a mejorar sus productos y procesos

si consigue captar los problemas que se generan en la utilización del bien que

produce; el aprendizaje por búsqueda (Ieaming by searching); en este se

percibe a la I y O intema de la empresa como un proceso de búsqueda por

medio del cual las firmas generan avance técnico acumulativo en direcciones

especificas, es un concepto muy relacionado con el de reglas guiadas de

Nelson y Winter; el aprendizaje por interacción (Ieaming by interaction), según

el cual, los intercambios entre proveedores y usuarios generan nuevo

conocimiento tecnológico; el aprendizaje por exploración ( leaming by

exploring), relacionado con la absorción por la empresa de los nuevos

desarrollos en la ciencia y la tecnologia y finalmente, el aprendizaje por las

transferencias lnter.-industriales (Ieaming from Inter.-industry spillovers), ligado

a la absorción de lo que los competidores o sus cooperadores y otras firmas de

la industria están haciendo.

1.3 OBSERVACIONES FINALES .

Es de este modo que podemos decir que la teoría económica neocíástce

define la disciplina como una ciencia de la optimización, cuyo método

fundamental es el análisis marginal. La economía neoclásica se define como el

estudio de la asignación de recursos escasos en la obtención de bienes

alternativos y múltiples. Las relaciones económicas entre individuos en torno a

bienes se transforman en relaciones impersonales, entre el individuo y los

propios bienes, por medio del mercado, y de este modo también el cambio

tecnológico es analizado en forma limitada y la tecnologia es vista como un

factor exógeno a la empresa, ya que es definida como el conjunto de todos los

posibles métodos de producción que corresponden a un estado del arte y el

desarrollo cientifico, para cualquier nivel de producción y dotación de recursos

existentes. Cada método de producción representa una forma técnicamente

eficiente de combinar factores productivos en alguna proporción dada, tal que

permitarealizar la producción requerida.

En cambio, la teoría evolucionista se centra en los cambios económicos,

y dentro de estos subraya el papel contemporáneo de la innovación
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tecnológica. Se plantea la búsqueda de una explicación endógena de la

innovación, lo que implica una economía del cambio tecnológico. La

concepción evolucionista del cambio económico considera a la innovación

como el factor explicativo fundamental del desarrollo, el cual es

endógena mente determinado por la conducta de agentes heterogéneos, que

tienen una capacidad de aprendizaje desigual en función del ambiente y de su

propia naturaleza.

De esta manera, consideran el cambio tecnológico como un proceso de

aprendizaje dinámico a lo largo del tiempo, mediante el cual se van adquiriendo

capacidades innovativas. Asi mismo se establece que las ganancias se

originan, particularmente, con el cambio tecnológico en la producción y la

innovación en los productos. En la actualidad este pensamiento es de

actualidad teórica en el sentido de que la innovación, el cambio y la difusión

tecnológica significan una condición fundamental para el desarrollo de toda

empresa , rama y país.

Así que podemos decir que la diferencia básica consiste en pasar de una

concepción neoclásica, en que la tecnología es externa a la economía a una

concepcíón endógena, donde la tecnologia se va explicando por las variables

económicas, sociales y políticas. Es decir, se pasa de un anál isis de insumos e

impactos económicos, donde en el interior no se generan preguntas, pues es

una "caja negra" como la llaman Nelson y Winter a una "caja transparente", en

donde se hacen preguntas sobre este proceso, además de que se considera la

relación de la empresa con un entorno que incluye al gobierno y a las

instituciones de investigación y las universidades en un Sistema Nacional de

Innovación .
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CAPITULO 2.

POLlTICAS DE CIENCIA Y TECNOLOGíA EN MÉXICO, 1980-2000.

A partir de la década de los ochentas el gobierno mexicano empezó a

abandonar su política de sustitución de importaciones, para ahora dirigirse a

una política de apertura, basada en mecanismos de mercado, que implicaron

un cambio en la orientación del sector manufacturero mexicano hacia el sector

exportador. Esto a su vez, hizo necesario un replanteamiento de las políticas

de ciencia y tecnologia de México. Es por esto que el presente capitulo se

divide en dos secciones que son; "El periodo 1980-1990·, que es en donde el

estado comienza a plantear el abandono del proceso de sustitución de

importaciones y los principios del proceso de apertura que liga al sector

manufacturero con el exterior. Y "El periodo 1990-2000· que es cuando el

proceso de apertura se consolida y las políticas se vuelven a adaptar buscando

hacer al sector industrial más competitivo a nivel internacional.

2.1 PERIODO 1980-1990.

En 1980 México se encontraba inmerso en un apolítica de sustitución de

importaciones, durante la cual no se prestó importancia al desarrollo

tecnológico endógeno, el cual era esencial para sustentar a ·Ios sectores

industriales, los cuales a cu vez tampoco generaron demandas de tecnologia ,

ni de conocimientos a las universidades, ya que la política tecnológica de esa

época privilegiaba los procesos de cambio tecnológico transferidos del exterior.

Rocha y López nos dicen que durante este periodo "La importación de

bienes de capital puede considerarse como la primera medida de política

tecnológica en ser instrumentada, mientras que el fomento de la ciencia no es

objeto de poHticas concretastl .En 1982, se siguió planteando como estrategia

básica para la adquisición de tecnologia del exterior, una actitud -defensiva

como le llama Alvarez SoberanlsrPero todo este proceso de importación de

tecnología había dado como resultado desequilibrios en la balanza de pagos, lo

\ Rocha, A, López, R; Polltica en Ciencia y Tecnología en México: Un análi sis retrospectivo.
2 Álvarez, Jaime. La Política Mexicana en materia de traspaso tecnológico. Una evaluación crítica de l
reglamento de la Ley. En Revista de Comercio Exterior , vol. 40, num .S, agosto 1990 .
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que provoco un cambio en la política, para ahora favorecer a la inversión

extranjera como medio para aumentar la capacidad tecnológica local. Es en

esta época que se da una institucionalizaci6n de la politica científica y

tecnol6gica. Es decir, se da la gestaci6n de instituciones encargadas de

elaborar y poner en marcha programas de desarrollo cientifico y tecnológico.

Aunque debe destacarse que en 1970 se expidió la Ley que crea el

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla (CONACYf), es hasta 1983 que se

promulgan y modifican más leyes que buscan impulsar la actividad cientlfica y

tecnol6gica en el pals, bajo una nueva concepci6n tecnológica, que estaba muy

ligada al papel competitivo que las empresas debían desarrollar en los

mercados internacionales y también estaban ligadas al nuevo paradigma

difundido de manera muy amplia en los noventas.

Aboites dice que • la propuesta gubernamental que orient6 la nueva

estrategia en ciencia y tecnologla y que forma parte sustancial del actual patrón

de industrialización puede resumirse en tres puntos:

a) Convertir el sector privado en el protagonista del avance tecnológico;

b) Desregular y proteger (sistema de propiedad industrial) los flujos de

tecnologla externa para aumentar su intensidad y;

e) Crear internamente las capacidades cientlficas y tecnológicas para

hacer más eficiente la asimilación de tecnología externa por parte del

aparato productivo nacional a fin de elevar la competitividad.";'

Se buscó que ahora las empresas privadas fueran el motor del cambio

tecnol6gico, y que por medio de esto lograran ser competitivas a nivel

internacional, además de que fueran eficientes al asimilar y difundir los flujos

externos de tecnologfa. Por su parte, el estado disminuye las regulaciones para

alentar la participación de las empresas, ya sean nacionales o internacionales

en el proceso de asimilación de tecnologla, asl que durante este proceso de

incorporaci6n de tecnologla, la compra y difusi6n de tecnologla externa y la

inversión extranjera, se vuelven vlas fundamentales para lograr la

competitividad internacional. En este sentido también hubo cambios en la

, Aboites , Jaime. Evolución reciente de la polltica cientifica y tecnológica de México, en Revista
Comercio Exterior, vol. 44. numo9.1994
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legislación _de la propiedad industrial, que busca darle mayor seguridad a esta,

por lo que esta ley sufrió dos cambios; el primero en 1987, con modificaciones

menores a la "Ley de Invenciones y Marcas' de 1976 y, el segundo, ya en 1991

con una profunda reforme legislativa, que dio como resultado la "Ley de

Fomento y Protección a la Propiedad Industrial".

De esta manera es que empieza a surgir un nuevo modelo de ciencia y

tecnologla, orientado a la integración en el mercado, en donde la producción de

conocimiento deberá estar en función de las demandas de la empresas porque

son estos los únicos agentes responsables de la modernización tecnológica,

además de que dicha tecnologla es la generadora de riqueza que será

apropiada por las propias empresas.

Así pues, para el año de 1988, México pasó de una polltica de

"sobreplaneación" -según Rocha y López- a la confianza total en los

mecanismos de mercado, quedando establecido que el papel del Estado debla

reducirse a sólo buscar consolidar la estabilidad macroeconómica y

proporcionar un régimen fiscal favorable para la innovación y la tecnologla.

Retomando a Rocha y López, nos dice que "'a acción del gobierno debe

limitarse a:

1) Promover encuentros institucionales, ferias y exposiciones

nacionales e internacionales.

2) Adecuar la regulación sobre transferencia de tecnología para eliminar

controles excesivos.

3) Promover programas de enlace y colaboración de las empresas con

universidades y centros de investigación y desarrollo tecnológico.

4) Impulsar la instalación de parque tecnológicos.

5) Promover la creación de esquemas apropiados de financiamiento

6) Promover ante la Secretaria de Hacienda que se otorgara un

tratamiento fiscal favorable y automático a los gastos de las

empresas en mejoras tecnológicas y entrenamiento y capacitación

personal.
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7) Perfeccionar el marco jurídico de la propiedad industrial para que la

protección que se ofrece en el país sea similar a la de los países

índustrtallzados."

En este periodo CONACYT se vuelve un factor básico, sino principal de

las acciones de política, ahora dirige sus esfuerzos a lograr que las empresas

(sector privado) aumenten su participación en el financiamiento de proyectos

de investigación.

2.1.1 PROGRAMAS Y LEYES.

En el periodo 1978-1982, se encuentra el "Programa Nacional de

Ciencia y Tecnología", el cual incluia un programa de formación de recursos

humanos muy extenso y por medio del cual se generan diversos centros

regionales de investigación, como el Centro de Investigación y Asistencia

Técnica de Queretaro (CIATEQ), que ha desarrollado una capacidad de

investigación aplicable a la industria y la ingeniería , entre otros. Para Diciembre

de 1984, se promulga la "Ley para Coordinar y promover el Desarrollo

Científico y Tecnológico", que promueve ciertos procedim ientos de ciencia y

tecnologia en el pais.

Sus principales objetivos son:

a) Coordinar, fomentar, desarrollar, difundir y aplicar el conocimiento

científico y técnico indispensable para el desarrollo nacional;

b) Establecer directrices destinadas a la administración pública federal

con miras a la planificación de actividades científicas y tecnológicas;

e) Crear un marco para que el Presidente de la República coordine las

acciones emprendidas con los gobiernos de los estados y municipios

de acuerdo a su grado de desarrollo científico y técnico:

4 'tocha. A. López, R; Op. Cit.

26



d) Promover la participación de los sectores públicos y privado en el

desarrollo, explotación y difusión del conocim iento cientifico y

técnico ."

También en 1984 surge el "Programa Nacional de Desarrollo

Tecnológ ico y Cientifico' (PRONDETYC), que incluye :

- Además del diagnóstico de diversos problemas de la

investigación y desarrollo secto rial.

Uneas de acción generales e incluso líneas de invest igación

prioritarias en la ciencia.

Establecía la necesidad de transformar los mecanismos de

control de la transferencia de tecnología del exterio r; y

Promover de una forma más efectiva la vinculación entre los

centros de Investigación y Desarrollo (1 y D) Y el sector

índustrial.

Reconocía que era necesario consolidar un marco jurídico adecuado con

respecto a la protección de la propiedad indust rial.

Ese mismo año surge el "Programa Nacional para la Promoción de la Industria

y el Comercio Exterior", que contiene los siguientes puntos :

El diagnóstico tecnológico y los principales problemas para

adaptar, difundir e innovar en cada sector,

- Señala la necesidad de poner en marcha un "nuevo paradigma

tecnológico' , basado en la promoción de la Innovación,

La difusión y la adopción de nuevas tecnologías,

- As! mismo, indica los horizontes de tiempo en que deb!an

desarrollar algunas altas tecnologías específicas para la

modernización del pais.

s OCDE. Pollticas Nacionales de Ciencia v Tecnolog ía, México, 1994.
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También en 1984, se establece el Centro de Ingenieria y Desarrollo

Industrial (CIDESI), cuya función es muy importante ya que es el desarrollo de

instalaciones de aplicación industrial para el diseño y desarrollo de maquinaria

a bajo costo destinados a las pequeñas empresas.

Ya en 1985, aparece la "Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo

Científico y Tecnológico", que se orientó "al señalamiento de las bases y los

elementos para la integración y el funcionamiento de un Sistema Nacional de

Planeación.?' esta ley; intentaba fundamentalmente hallar mecanismos

de coordinación a nivel administrativo, uno de ellos es el Sistema Nacional de

Investigadores, por medio del cual se concede a los investigadores estimulos

económicos de acuerdo con su productividad, y que fue implementado con el

fin de devolver la capacidad adquisitiva a los miembros de la comunidad

científica . Dicho programa ha demostrado ser un buen instrumento para una

politica eficaz de investigación y desarrollo , ya que según estudio realizado por

la OCDE7 "Ha logrado incrementar en forma substancial la producción cientifica

en México, tanto cuantitativa como cualitativamente, mediante un incentivo de

ingreso adicional no sujeto a gravamen". A partir de 1992 es administrado por

el CONACYT.

En 1987 se le hacen modificaciones menores a la "Ley de Invenciones y

Marcas" de 1976, como medida para fortalecer la seguridad de la propiedad

industrial, la cual es una pieza muy importante en las nuevas estrategias de

ciencia y tecnologia del país. Y en 1989, se reestructura el CONACYT para

redefinir sus tareas , todo esto, en el marco del "Programa Nacional de Ciencia

y Tecnologia", con lo cual se constituyó el Consejo Asesor.

As! entre 1988 y 1992, se crearon los siguientes fondos:

Para el Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y

Tecnológica .

Para Retener en México y repatriar a los Investigadores

Mexicanos .

Para la Creación de Cátedras Patrimoniales de Excelencia, y

Los proyectos de Investigación Científica.

6 Ibid .
; OCDE, Op. cu
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Fin~lmente, podemos ver como durante el periodo comprendido entre

1980 - 1990, el Estado termina con su polltica de sustitución de importaciones

para darle paso a una nueva política de apertura que obliga a las empresas y al

propio estado a pensar en una sustitución de competencia mundial, por lo que

el segundo tiene que disminuir sus regulaciones buscando obtener una mayor

participación de las empresas privadas, ya sean nacionales o privadas, para

promover el desarrollo cientifico y tecnológico del pals.

2.2 PERIODO 1990-2000.

Para 1990 el entorno económico en México habla cambiado, se habia

pasado de un proceso de sustitución de importaciones a uno de apertura, que

por ende lleva un cambio en la polltica cientifica y tecnológica. La nueva

concepción de la politica cientrfica y tecnológica, le da mayor importancia a el

papel competitivo que las empresas deblan tener en los mercados

internacionales. El Estado tiene como obligación, dado que lo dice la

constitución en el artículo 73, de promulgar leyes sobre la promoción del

desarrollo cientifico y tecnológico de acuerdo también con la Constitución, el

Congreso Federal también esta facultado para legislar en lo que respecta a la

educación y a la política de ciencia y tecnologla y a crear y organizar

establecimientos educativos, cientificos, tecnológicos y culturales, así mismo,

está facultado para legislar en lo que se refiere a las inversiones extranjeras;

las transferencias de tecnologla y la aplicación del conocimiento cientifico y

tecnológico indispensable para el desarrollo nacional. De igual manera la

Cámara de Diputados, cuenta con un Comité de Ciencia y Tecnologla, que se

encarga de la elaboración y análisis de las iniciativas legislativas tendientes a

promover la investigación cientifica y el desarrollo tecnológico, participa en la

decisión de la distribución del presupuesto destinado a actividades cientificas y

tecnológicas.

Por lo que la organización en materia de ciencia y tecnologla 

Incluyendolas de Investigación y Desarrollo-, es de esta manera;
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a) El Sector Público (centros de Investigación Sectoriales y Centros

SEP-CONACYT)

b) Las Instituciones de Educación Superior (Públicas y Privadas).

c) La Industria, y

dl Las Instituciones sin Fines de Lucr08

En el Sector Público, el gobierno federal tiene dentro de su gabinete al

secretario de Educación Publica, que entre otras funciones, preside en Consejo

de Administración del CONACYT, cuyo secretario a su vez pertenece al

gabinete ampliado, lo que significa que también es designado por el

Presidente.

La Secretaria de Educación Pública (SEP), a partir de 1992, es la

responsable de la politica cientffica y tecnológica y de la coordinación del

fomento al progreso cientffico y tecnológico, cuyo principal instrumento es el

CONACYT, que· es el organismo consultivo de la administración federal para

todas las actividades y programas que han de llevarse a cabo en política

científica y tecnológica." 9 , ya que colabora con el eiecutivo en la coordinación.

orientación, sistematización, promoción. v encauzamiento de las actividades

científicas y tecnológicas, además de que contribuye a vincularlas al desarrollo

nacional ya establecer el vinculo con los organismos cientfficos y tecnológicos

extranjeros. La asignación de recursos al CONACYT proviene de la SEP, la

que a su vez recibe recursos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público

(SHCP). El CONACYT coordina el Sistema Nacional de Investigadores y los

Centros de Investigación SEP-CONACYT.

El sistema SEP-CONACYT, por su parte, consta de un conjunto de 26

centros de investigación, de los cuales 9 son para las ciencias naturales, 9 para

las ciencias sociales y las humanidades y 8 para el desarrollo de la tecnologia y

los servicios tecnológicos. Tienes personal de investigación y desarrollo que se

divide en; ciencias básicas, ciencias sociales y tecnologia. Y se le asignan

recursos en base a cuatro criterios que son; la calidad cientffica, la formación

de recursos humanos, los vinculos con la industria y la eficacia en la gestión.

8 Thi"
· OCDE...
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Lo que esta basado a su. vez, en una estrategia en materia de investigación y

desarrollo que tiene tres objetivos:

a) Atribuir los recursos por medio de mecanismos que se inspiren en

normas objetivas.

b) Elevar la calidad de la investigación básica y la inversión en capital

humano; y

e) Favorecer la innovación mediante el establecimiento de vinculos más

estrechos entre los centros de investigación y desarrollo y la

industria.10

Estos objetivos dan como resultado tres parámetros básicos en la

asignación del presupuesto que son los siguientes:

a) La matrícula de personal de investigación y desarrollo (compuesta

exclusivamente por los candidatos a investigador y por lo

investigadores del SNI)

b) La inversión en capital humano (cursos, programas de estudios

avanzados, etc).

e) Vínculos entre los centros de investigación y desarrollo y la industria

(servicios de consulta, contratos de investigación y desarrollo) .

A inicios de los noventa el CONACYT puso en práctica un "Programa de

Vinculación Universidades- Industria", que busca vincular la demanda de las

empresas en materia de tecnología precomercial y la oferta que pueden tener

las universidades. En este caso el CONACYT cubre hasta el 50% del gasto de

la empresa a título de los proyectos y exige que el otro 50% proceda de fondos

privados y de contribuciones en especie de las universidades. Este programa

lleva a cabo proyectos que van desde la formación de recursos humanos en

áreas de interés industrial, y la investigación conjunta, hasta la comercialización

de la investigación. Otro programa nacido en esta década es el "Programa de

Incubadoras de Empresas Basadas en la Tecnologia", el principal objetivo de

10 OCDE. Op. Cit.
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Diagrama 2.1

Estructura de las instituciones federales de ciencia y tecnologia
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FUENTE: OCDE. Politicas Nacionalesde la Ciencia y la Tecnologla, MÉXICO. 1994

este es favorecer la creación de nuevas empresas cuya característica común

sea el empleo de tecnologlas de vanguardia. Este programa tiene dos ventajas

importantes que son que la incubadora esta concebida como una especie de

protección (ya que se comparten los gastos administrativos de la puesta en

marcha) y el segundo es que las incubadoras dependen normalmente de una o

varias instituciones de investigación capaces de proporcionar asesorla

cientlfica a las empresas que lo necesiten, además de darles acceso a

laboratorios bien equipados. El programa también establece vinculas con

instituciones de investigación y desarrollo regionales (que pueden ser tanto

universidades como centros de investigación y desarrollo), con los poderes

públicos locales, la industria privada, los bancos comerciales, instituciones

federales (como el CONACYT)y ocasionalmente con bancos de desarrollo.
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Fin~lmente tenemos que el mismo CONACYT, creo el "Registro

CONACYT de Consultores Tecnológicos"(OCn. Cuyo objetivo principal es dar

una calificación técnica a 105 asesores por medio de evaluaciones hechas por

expertos y mediante la aplicación de normas internacionales.

Por otro lado, 105 Centros de Investigación Sectoriales , son en su

mayoría Institutos de Investigaciones dependientes de las Secretarías de

Estado, funcionan en el marco de una legislación que les impone ciertas tareas

de investigación y desarrollo. Aunque no están tan orientados hacia la

Investigación Y Desarrollo, sino que ocupan más bien de la formación de las

tecnologlas tradicionales y de programas de ayuda técnica . Y tienen la

particularidad de no se homogéneos en cuanto a tamaño, capacidad y

recursos, tanto humanos como financieros. Destacando en este tipo de

institutos esta el "Instituto Mexicano del Petróleo" (IMP). Fundado en 1965 y

que trabaja principalmente por contrato con PEMEX, una de sus actividades

principales consiste en formar personal competente, ya sea técnicos o

profesionales para la industria petrolera. Otra particularidad es que registra un

alto número de patentes. Otros institutos son; el "Instituto de Investigaciones

Eléctricas" (IIE), el "Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y

Forestales" (INIFAP), el "Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares"

(ININ), el "Instituto Mexicano de Tecnología del Agua" (IMTA), etc.

Dentro del sector público también tenemos 10 5 "Laboratorios Nacionales

de Fomento Industrial" (LANFI), que es un organismo descentralizado, fundado

en 1940, sus objetivos son; promover la infraestructura tecnológica , la

Innovación y Desarrollo industrial y 105 servicios técnicos que se requieren para

la industria mexicana. Sus recursos provienen de la venta de sus servicios de I

y D Ytecnológicos a la industria, además de un presupuesto que les asigna el

Estado. También ofrecen servicios técnicos de pruebas ambientales y análisis

quimicos, aunque últimamente desempeñan el papel de laboratorio de normas

para ayudar al estado y al sector privado a que su producción tenga la calidad

requerida a nivel internacional.

Por su parte las Instituciones de Educación Superior, a partir de esta

década han mostrado un mayor interés por incrementar sus relaciones con las

empresas, ya que han buscado adecuar sus programas de estudio a las

necesidades de formación de recursos humanos de las empresas, además de
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fomentar sus relaciones de investigación con las mismas. Existen dos tipos de

instituciones de educación superior; las públicas y las privadas, las primeras

reciben recursos del Estado y cuentan con institutos de investigación, cuyas

lineas de investigación abarcan diversos temas, de estas instituciones surge la

mayor parte de la investigación científica y tecnológica del país. Las segundas

todavia no representan un gran porcentaje de la producción científica y

tecnológica nacional, pero algunas de ellas como el Instituto Tecnológico de

Estudios Superiores de Monterrey han empezado a trabajar con empresas en

proyectos de investigación.

El rubro de la Industria será tocado con mayor profundidad en el

siguiente capitulo, aunque se puede decir que en general a partir del proceso

de apertura de la economla, las industrias se vieron obligadas a poner su

atención en la innovación que les permitiría ser competitivas a nivel

internacional basándose en el nuevo paradigma. Ya que los cambios en la

política económica del gobierno han estimulado a muchas empresas a exportar

y no sólo a las grandes sino también a algunas medianas, lo que las ha llevado

a buscar cierta independencia en materia tecnológica.

CUADRO 2.',

TIPOS DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

Ciclo Preescolar Primaria Secundaria Preparatoria Educación Educación
Técnica sooeríor

Institución
Pública Centros de Escuelas Escuelas Colegio de Centros Para Institutos
Federal Desarrollo Primarias Secundarias Bachilleres, Educación Tecnológicos

Infantil (SEP) Federales Federales Técnica (SEP)
(SEP)

(SEP) Esc. Nac. Colegio (SEP)
Preparatoria Nacional de
UNAM. Educación

Técnica y
Profesional

Escuetas del (CONALEP) Universidad
IPN Pedagógica

IPN
Escuelas Escuelas Escuelas Escuelas Escuelas Escuelas Universidades
Estatales Estatales Estatales Estatales Estatales Estatales Estatales
Público UNAM,UAM,
Autónomo otras
Privadasl Escuelas Escuelas Escuelas Escuelas Escuelas Anáhuac ,
Reconocidas Privadas Plivadas Privadas Privadas Privadas ITAM,ITESM.
por el gob. UIA, entre
federal otras
FUENTI:: SEP/OCOE .
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Es ,asi que últimamente se han estrechado las relaciones con los

laboratorios y las universidades y los centros de investigación. Aunque hay que

destacar que en México lo que más abundan son pequeñas y medianas

empresas no son lo suficientemente grandes por lo general para financiar por si

mismas el desarrollo tecnológico, por lo que requieren de asistencia técnica.

Por último las instituciones sin fines de lucro. Dentro de las cuales

encontramos al Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas (IMIT), que

es un laboratorio industrial establecido por el gobierno, tiene como misión

fomentar la capacidad tecnológica y elevar el grado de competitividad de la

industria mexicana, esto lo hace por medio de trabajos de investigación y

desarrollo y de servicios tecnológicos, el Instituto esta vinculado al Banco de

México. El Instituto tiene varias lineas de competencia que abarcan las áreas

de tecnologias de la alimentación, análisis bioqufmicos y de las propiedades

físicas de materiales, celulosa y papel, pruebas y normas y métodos de

acuicultura. Hasta 1993 era financiado esencialmente por la banca de

desarrollo (Nacional Financiera -NAFIN- y el Banco de Comercio Exterior 

BANCOMEXT-), aunque ya es financieramente independiente. También

tenemos a la Unidad de Transferencia de Tecnología (Un), esta unidad fue

creada por lo que era la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)

y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), su

principal objetivo es, como su nombre lo dice, contribuir a la transferencia de

tecnología entre los centros de investigación nacionales e internacionales y las

empresas privadas.

En general esta es la forma de organización de las actividades

cientificas y tecnológicas en México, aunque todavía no existen mecanismos

que articulen de manera eficiente estos cuatro sectores y sus objetivos

principales.

2.2.1 PROGRAMAS Y LEYES.

En primer lugar tenemos el "Proqrama Nacional de Ciencia y

Modernización Tecnológica" 1990-1994 (PRONCYMT), este programa surge

del Plan Nacional de Desarrollo. Fue elaborado por la SEP bajo la dirección del

CONACYT, por un Comité de Planeación y por otros establecimientos
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participantes. El programa define en términos generales y, a la vez , más

precisos los objetivos de la política de desarrollo científico y de modernización

tecnológica. Trata de mejorar la capacidad tecnológica nacional, alentar al

sector privado a que participe en las actividades de investigación y desarrollo,

busca favorecer la creación de capital humano en sectores vinculados a las

actividades industriales, todo esto buscando también la protección del medio

ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida .

Como la parte operativa del PRONCYMT tenemos al Programa Operativo

Anual en Ciencia y Tecnología (POACYT), el cual define las tareas específicas,

los organismos responsables, los horario y los plazos y, también evalúa y

reglamenta todas las actividades llevadas a cabo en el marco del programa.

CUADRO 2.2

PROGRAMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL CONACYT

PROGRAMA DE APOYO A LA CIENCIA EN MEXICO
(PACIME)

Proyectos de Investigación cientlfica.
Proyectos para los equipamientos y la infraestructura clentlfica.
Mantenimiento y repatriación de los investigadores mexicanos.

Reembolso de los derechos de aduana sobre los equipos Importados.
Fondo para la Creación de Cátedras de Excelencia.

FORMACiÓN DE RECURSOS
Mejoramiento de los programas de estudios avanzados.

Programa de becas (estudios en México y en el extranjero).
Programa especial de ayuda financiera.

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI)

PROMOCiÓN Y DIFUSiÓN DE LA INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO Y LA INNOVACiÓN
TECNOLÓGICA.

Programas de establecimiento de vinculos entre la universidad y la empresa privada .
Programa de Incubadoras de Empresas y Base Tecnológica.
Programa de Difusión de la Tecnologla y de la Información.

Programa Especial de Ayuda Financiera.
Comité Nacional de Coordinación para la Modemlzación Tecnológica (CONCERTEC).

FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACiÓN Y EL DESARROLLO Y DE LA INNOVACiÓN
TECNOLÓGICA (FORCCYTEC).

Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica (FIDETEC).
Fondo de Refuerzo de la Capacidad Clentlflca y Tecnológica (FORCCYTEC).

FUENTE: CONACYT/OCDE.
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El cuadro 2.2 nos ilustra los programas que en las esferas de actividades

de investigación y desarrollo, de modernización tecnológica y revalorización de

los recursos humanos, opera el CONACYT. Todos estos se desprenden del

"Programa de Apoyo a la Ciencia en México" (PACIME), que fue establecido en

1992 por el gobierno este es financiado en parte por un préstamo del Banco

Mundial, en una línea de crédito de 150 millones de dólares, por un periodo de

tres años y el gobierno federal suministraría también 150 millones de dólares,

sus principales objetivos son; incrementar la investigación y el desarrollo en

México en calidad y volumen, aumentar la infraestructura de investigación y

desarrollo, favorecer la integración de los grupos de investigación y

subvencionar proyectos de investigación y desarrollo conjuntos, intensificar la

descentralización científica y estimular la creación de vínculos entre los

investigadores que se dedican a las ciencias básicas o fundamentales y los que

se dedican a las ciencias aplicadas. E programa administró tres "fondos

presidenciales" -que son fondos creados por decreto presidencial-que son; el

"Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica", el

"Fondo para Retener en México y Repatriar a los Investigadores México" y el

"Fondo para la Creación de Cátedras Patrimoniales de Excelencia".

En este mismo periodo se creo el "Comité Nacional de Concertación

para la Modernización Tecnológica (CONCERTEC), este fue formado por la

Secretaría de Hacienda Y Crédito Público (SHCP), la ex Secretaria de

Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), la Secretaría de Educación Pública

(SEP), además forman parte 60 representantes, entre los que se encuentran

miembros del Congreso, lideres sindicales, etc.. sus funciones son, el

establecimiento sistemático de vínculos entre las empresas privadas que

necesitan asistencia tecnológica, por una parte, y los centros de investigación,

por la otra, el mejoramiento y ampliación de la comunicación y la coordinación

entre los organismos públicos con responsabilidades en materia de ciencia y

tecnología, las empresas y establecimientos industriales, y la elaboración de un

sistema de financiamiento del plan de modernización al alcance de las

pequeñas y medianas empresas deseosas de adquirir y adaptar tecnologías

modernas.

El financiamiento de esta actividades se ha llevado a cabo por medio del

"Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica "
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(FIDETEC), el cual proporciona garantias y financiamiento a largo plazo para

los trabajos de I y D, en la etapa precomercial de las empresas, es decir, el

FIDETEC asume los riesgos en esta etapa. Este Fondo esta vinculado a el

"Programa de Desarrollo Tecnológico' de Nacional Financiera (NAFIN), que

tiene como objetivo financiar la comercialización de los avances tecnológicos

que realizan las empresas mexicanas tanto en el ámbito de los productos como

en el de los procedimientos.

También existe el "Fondo de Fortalecimiento de las Capacidades

Científicas y Tecnológicas' (FORCCYTEC), que busca favorecer las creación

de nueva infraestructura de investigación genérica en áreas que interesan a la

industria, este instrumento es operado por el CONACYT, el cual, suministra

capital inicial en la forma de participación en acciones.

Nacional Financiera (NAFIN), también cuenta con los siguientes

programas:

Programa de Infraestructura Tecnológica, que se ocupa de

financiar el equipamiento de laboratorios y departamentos de

pruebas y que es independiente del FIDETEC.

Programa de Actualización Tecnológica, que financia la

adquisición de equipo y tecnología de vanguardia por las

empresas, que funciona como préstamos, además de que

asume riesgos.

Por su parte el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT),

propone un programa destinado a los exportadores directos e indirectos cuyos

proyectos se refieran a la modemización tecnológica del equipo o a la

adquisición de las tecnologias y la asimilación de estas. También incluye ayuda

para estudios de factibilidad, formación técnica, operación de equipo nuevo y

proyectos de información.

En cuanto a las Leyes que se crearon en el periodo tenemos:

"Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial", en la que se

introdujeron importantes cambios para permitir las protección de procesos y

productos de interés para las empresas nacionales y extranjeras, dentro de los
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principales cambios se extendió el periodo de protección de las patentes a 20

años.

La Ley General de Educación que define las actividades que la

administración federal y local se deben organizar en común para fomentar la

investigación científica, la innovación tecnológica y las formación de recursos

humanos

Ya hacia finales del periodo surge la Ley de Fomento de la Ciencia y la

Tecnología, entre sus objetivos esta definir y establecer los principios,

incentivos e instrumentos que conformarían las bases de un nuevo sistema de

apoyo público federal a la ciencia y a la tecnología, asi como un nuevo

mecanismo de participación que permitirla que todos los sectores vinculados

con esas actividades contaran con una vla formal para expresar sus opiniones

y recomendaciones.

Entre los mecanismos definidos por la nueva ley sobresa lían:

a) La conformación de un presupuesto consolidado que integraría los

diversos apoyos que el gobierno otorga.

b) Al fomento de la ciencia y la tecnologia.

e) La constitución de un foro permanente para discutir asuntos

relacionados con la ciencia y la tecnología.

d) Así como la puesta en marcha de un sistema integrado de

información científica y tecnol óclca."

Para el año 2000, la Ley federal de Ingresos de la Federación , otorga

nuevamente un crédito fiscal del 20% aplicable al promedio del incremento al

gasto en investigación y desarrollo tecnológico en los últimos dos años. La Ley

de Impuestos sobre la Renta vigente en los noventas preveía deducciones

correspondientes al 1% como máximo del volumen de negocios en

compensación por las inversiones en investigación y desarrollo y una

deducción adicional del 0.5%, si los proyectos cumplen con las normas

impuestas por el CONACYT. Para poder hacer esto, se debe crear un

fideicomiso especial concebido únicamente para estas actívidades . También

11 Rocha y López, Op. Cit
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permite la depreciación acelerada del equipo dedicado a la I y O en productos y

procesos nacionales a una tasa del 35%.

A modo de conclusión podemos decir que los instrumentos de política

cientlfica y de desarrollo e innovación tecnológica son:

1) Incentivos fiscales para la invers ión en tecnología y en

actividades industriales de investigación y desarrollo.

2) Financiamiento de proyectos entre las empresas, las

universidades y los establecimientos públicos de I y D.

3) Apoyo para la transferencia de tecnología y la difusión de la

innovación en las pequeñas y medianas empresas.

4) Financiamiento de proyectos de innovación industrial.P

y que la propuesta del gobiemo se orientó a convertir al sector privado

en el protagonista del avance tecnológico, a desregular, pero no sin dejar de

proteger, los flujos de tecnología proviene del exterior, buscando aumentar su

intensidad y a crear intemamente las asimilación de tecnología exterior, pero

también las búsqueda de que esta tecnologia también sea creada a nivel

nacional.

Aunque a manera de crítica también se puede decir que todos los

esfuerzos llevados a cabo en el periodo 1980-2000, no se han traducido en una

"autonomía" tecnológica del país, ya que es apenas después del proceso de

apertura comercial que las empresas se han interesado más en proyectos de I

y O Y de innovación, ya sea de producto o de proceso , y que han empezado a

interesarse más en estrechar sus relaciones con universidades, laboratorios

científicos y centros de investigación . También es importante destacar que la

creac ión de Fondos por parte del gobierno no ha llegado a cubrir en su

totalidad la necesidad de financiamiento que los procesos de I y O requieren,

debido al alto riesgo que conllevan, además de que la estructura de las

empresa en México nos muestra que la mayorla son pequeñas y medianas, lo

que dificulta aún más su capacidad de obtener recursos para estas actividades ,

12 '1CDE. Oo. Cit.
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por lo que.esta falta de financiamiento es un problema que deberá ser resuelto

para poder avanzar en el desarrollo tecnológico que el país necesita .

Por lo que la nueva política de ciencia y tecnologla y de modernización e

innovación tecnológica deberá incrementar la eficiencia y el rendimiento de los

recursos humanos y financieros, los cuales son limitados, deberá poner

atención en las empresas, que son capaces de producir recursos necesarios

para el desarrollo económico de México, aunque se deberá poner especial

atención en que la mayoría de las empresas son pequeñas, por lo que se debe

buscar apoyarlas con instrumentos de fácil administración, además de que les

permita tener acceso a la difusión de servicios tecnológicos, cosa que se puede

lograr por medio de centros de asistencia técnica locales, para esto deberá

promover y estimular la cooperación entre estas, no importa su tamaño y las

universidades y las instituciones públicas y privadas . Deberá también fomentar

la creación de recursos humanos por medio de la educación y especialización

que los haga capaces de asimilar la tecnología, pero sobre todo capaces de

crear nueva tecnología.

Según la OeDE "una política adecuada debería basarse en el concepto

de apoyo catalítico, que es, un fuerte apoyo inicial de las actividades de

investigación y desarrollo combinado al cabo de cierto tiempo, con la reducción

del apoyo, o de ser posible su desaparición. La política podria ser considerada

como un éxito si logra que el sector privado integre la necesidad de

Investigación y Desarrollo, y de modernización tecnológica y lleve a cabo esas

actividades en grados adecuados con una ayuda relativamente reducida del

gobierno.•13

Por último la misma OeDE nos dice que la polltica debería:

1) Ofrecer incentivos financieros y de rentabilidad al sector privado para

que este emprenda actividades de I y D.

2) Generar expectativas en el sentido de que los incentivos seguirán

siendo sustanciales durante por lo menos cinco a siete años.

13 OCDE, Op. Cit
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3) Reducir los procedimientos burocráticos a un mínimo, en vista del

escepticismo general sobre la "rentabilidad" de las actividades de I y

D.

4) Mantener criterios flexibles para la aprobaci6n de los proyectos.

5) Emprender búsquedas sistemáticas de nuevos proyectos.

6) Ayudar a las empresas a iniciar proyectos en forma individual

7) Crear mercados tanto para los servicios técnico-econ6micos como

los financieros , asociados a las actividades de I y D.
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CAPíTULO 3

LA INNOVACiÓN TECNOlÓGICA EN LA INDUSTRIA MEXICANA 1980 

2000.

En el presente capítulo se analizará la innovación tecnológica en la

industria mexicana, con base en el perfil tecnológico de ésta en el periodo

comprendido entre 1980 y 2000, El capitulo se encuentra dividido en tres

secciones que son: primero, una breve descripción de la industria mexicana

desde el periodo de sustitución de importaciones, hasta el año 2000, segundo,

breve exposición de la metodologia del estudio realizado por Gabriela Dutrenit

y Mario Capdevielle, en donde define una taxonomia con sectores tecnológicos

para la industria manufacturera mexicana, basada en el estudio realizado por

Keith Pavitt para la industria inglesa, y tercero análisis del perfil tecnológico de

la industria mexicana siguiendo el trabajo anteriormente citado de G. Dutrenit y

M. Capdevielle . La periodización consiste en dos secciones , la primera, que

comprenden los años, 1980 a 1989 y la segunda de 1990 a 2000. Se realiza de

esta manera porque como se verá en la siguiente sección es entre 1980 y

1989, que México se encuentra al final del proceso de sustitución de

importaciones seguido de un proceso de reestructuración de la industria,

además de que se inicia también un proceso de apertura que requiere cambios

en la estructura de los agentes económicos, sobre todo de las empresas; pero

no es sino hasta los noventas (periodo 1990-2000) que se consolida esta

apertura -con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte-, y

se hace más evidente la necesidad de las empresas por volverse competitivas

a nivel nacional e internacional y esto lo pueden lograr por medio de la

innovación tecnológica.

3.1. LA INDUSTRIA EN MÉXICO. Desde el periodo de sustitución de

importaciones hasta el año 2000.

El desarrollo económico de México en el siglo XX ha estado vinculado a

la ampliación de su capacidad industrial. La participación de la producción

manufacturera como porcentaje del PIS se incrementó en 15% en 1940 a 19%
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en 1960, Y mantuvo un promedio de 23% a lo largo de los setenta. Durante la

primera mitad de los ochenta, la economía mexicana sufrió un proceso de

desindustrialización -debido a la crisis financiera que enfrentó- lo cual provocó

que en 1983 disminuyera la participación del sector manufacturero en el PIS,

alcanzando en ese año sólo un 20%. A finales de la década, cuando la

economía comenzó a recuperarse, la participación del sector manufacturero

volvió a elevarse alcanzando en 1989 un 22% del PIS, según datos de Ruiz y

Zubirán. '

Siguiendo a estos dos autores podemos ver que la estrategia de

industrialización seguida por México fue a base de sustitución de importaciones

semejante a la aplicada en otros países de capitalismo tardío, enfatizando el

desarrollo del mercado interno como paso intermedio para lograr una

industrialización más amplia. En las primeras etapas, el desequilibrio de la

balanza de pagos se consideró necesario, puesto que el modelo consideraba

que la producción no sería competitiva a nivel internacional en las primeras

etapas y por lo mismo no se tendrían las bases para fomentar las

exportaciones, a pesar de que se requeriría de fuertes importaciones para

ampliar la capacidad productiva. En estos términos se pensó que el problema

del déficit comercial se solucionaría a largo plazo mediante la puesta en

marcha de la nueva capacidad instalada y la consecuente reducción de las

importaciones. En las primeras etapas, el modelo funcionó con eficiencia; la

sustitución de importaciones se inició en los sectores de bienes de consumo

durables y no durables, pero poco a poco el avance de la industrialización se

vio limitado, especialmente cuando se requirió iniciar la producción de bienes

intermedios y de capital sofisticados. Este fenómeno se explicaba en términos

de falta de desarrollo tecnológico y de dependencia de las compañías

trasnacionales para allegarse "know how"; en este sentido, la industrialización

en México en esa etapa podría describirse como un modelo dependiente, con

empresarios nacionales caracterizados por aversión al riesgo y la búsqueda de

utilidades a corto plazo. En esta situación, la mayoría de los empresarios

nacionales permanecieron en los sectores tradicionales y la diversificación

I Ruiz O, Clemente ; Zubirán S. Carlos, Cambios en la estructura industrial y el papel de las micro
pequeilas y medianas empresas en México. Biblioteca de la micro, pequeña y mediana empresa, Nanns.;
México. 1992.
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descansó principalmente en las compañías trasnacionales . Dentro de este

modelo de sustitución de importaciones el piso básico de la expansión

industrial se sustentó en los sectores tradicionales (alimentos, bebidas, tabaco,

textiles, prendas de vestir, calzado, productos de madera), pero la

diversificación obedeció a la sustitución de importaciones, cuyo auge se dio en

el periodo 1940 a 1970, con el inicio de la elaboración de productos de

consumo no durables y continuó con los productos durables -aparatos

eléctricos e industria automotriz-o Posteriormente en los setenta y ochenta la

diversificación industrial se dio fundamentalmente en la industria química y en

el equipo de transportes. Y por último, al inicio de los noventa se propuso un

acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá con el fin de ampliar,

la base exportadora del país, atraer inversiones extranjeras y tener un mejor

acceso al mercado de América del Norte. El objetivo de esta propuesta es

consolidar la plataforma exportadora y eliminar las restricciones de la balanza

de pagos mediante una industria con mayor grado de competencia a nivel

intemacional, con el fin de lograr un crecimiento estable,"

En las primeras etapas, el modelo funcionó como se esperaba: aumentó

la diversificación y se redujo el coeficiente de importación. Sin embargo, la

profundización del modelo requería de una mezcla de sustitución de

importaciones más competitiva (en bienes intermedios y de capital) para

permitir un aumento en las exportaciones capaz de financiar el proceso.

Durante los años sesenta, el crecimiento económico se basó en la

industria manufacturera, la producción de bienes de consumo continuó

perdiendo ímportancia, agregadamente, aunque a un ritmo inferior al de los

años cincuenta y los productos petroquímicos cobraron importancia, es decir,

los alimentos, las bebidas y el tabaco, los textiles, el vestido y los artículos de

piel perdieron su posición relativa; lo contrario ocurrió con los bienes

intermedios y de capital , en especial los productos de ingeniería y los

químicos. El proceso de industrialización se orientaba intemamente, en una

forma peculiar: la industrializaciónmanufacturera, que había encontrado apoyo

en las exportaciones, promovió la producción en las manufacturas. Se introdujo

un nuevo proyecto, en forma de programas de manufacturas, cuyo objetivo era

2 Ibid
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inducir a las empresas a producir internamente los insumos, partes y otros

bienes intermedios que se necesitaran en sus operaciones manufactureras. Ya

en 1955, se habla aprobado una ley de promoci6n industrial (Ley de Industrias

Nuevas y Necesarias) para garant izar reducciones fiscales a las nuevas

industrias -las que iban a producir productos básicos que antes no se

produclan en el país- y a las llamadas industrias necesarias aquellas cuya

producci6n aún no bastaba para abastecer al 80% del mercado interno . Otro

aspecto para inducir la formaci6n de capital fue la llamada Cláusula XIV, que

permiti6 la importaci6n de industrias completas como paquetes enteros , sin

tomar en consideración si entraban al país en uno o varios embarques, lo que

dio como resultado que se importaran más piezas que ya se fabricaban en el

país. Al mismo tiempo, las materias primas, los bienes intermedios y los bienes

de capital se importaban con mucha facilidad y pagaban derechos de

importaci6n más bajos."

En esta década la importación preferencial de bienes de capital, los

subsid ios para inversiones en capital f ísico y el acceso preferencial a fondos

prestabies a tasas subsidiadas, distorsiono el uso relativo de la mano de obra y

el capital perjudicando al trabajador. Además las políticas fiscales y salaria les

gravaban el uso de la mano de obra mediante pagos al seguro social ,

impuestos sobre sueldos para la educaci6n, una norma de reparto de utilidades

en los salarios, etc. Por consigu iente, la capacidad que tenía la industria para

absorber la mano de obra tendió a decrecer. Esto cambió la composición del

producto y por consiguiente, increment6 la demanda de capital frente a la

demanda de mano de obra, lo que produjo relaciones de capital-trabajo

superiores a las que hubieran existido en otra sítuacíón."

Miguel Ángel Rivera nos dice que con el pasaje a una "segunda"

sustituci6n de importaciones en los años sesenta el eje de la industrializaci6n

en México tendi6 a pasar de los bienes livianos (textiles, alimentos, etc.) a otros

de mayor contenido tecnol6gico, entre los que sobresalfan los de consume

duradero, los insumos industriales y algunos bienes de capital. Sin embargo,

esta primera diversificaci6n de la industria hizo más notorias las carencias en la

calidad de los recursos productivos, la baja eficiencia y competitividad de la

3 Solls, Leopoldo, Intento de la reforma económica de México. El Colegio Nacional. México. 1988
• Ibid,
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produccióny la limitada capacidad de arrastre sobre las ramas tradicionales de

la economía, por lo que los requerimientos de cambio pasarlan a ser más

imperiosos."

Es así que durante los setenta a pesar de la evidencia negativa

acumulada con respecto a la reducción de los efectos multiplicadores de

empleo e inversión (que se reflejó en una creciente desintegración del aparato

productivo interno y en la falta de competitividad internacional), el sector

público optó por una política de profundizacíón industrial con base al modelo de

sustitución de importaciones, bajo la hipótesis de que resolvería las

necesidades de divisas. Sin embargo, como la industrialización se llevó a cabo

sin modificar los parámetros de importación -por medio de cambios

tecnológicos- las compras al exterior se incrementaron, debido a los bajos

aranceles pagados, las materias primas, los bienes intermedios y los bienes de

capital incrementaron su importación significativamente, lo cual condujo a una

crisis de balanza de pagos al principio de los ochenta, derivada de la falta de

una plataforma exportadora estable que pudiera financiar el incremento de las

ímportaclones."

En esta década las ramas más protegidas son la fabricación de

perfumes, cosméticos y otros productos de tocador; la elaboración de bebidas y

la explotación de minerales no metálicos. Las menos protegidas son la

construcción y reparación de equipo y material de transporte, la fabricación y

mezcla de fertilizantes e insecticidas y la construcción y reparación de

maquinaria. En otras palabras, la polltica comercial está diseñada para

propiciar un tipo de desarrollo industrial, que sustituya importaciones de bienes

de consumo final.7

En los ochenta el surgimiento de la crisis de la balanza de pagos llevó a

cuestionar el modelo de sustitución de importaciones, dando como resultado un

cambio en la politica económica que buscó una reorientación industrial

fundamentadaen la promoción de exportaciones. Con este fin se emprendió un

esfuerzo de reestructuración cuyo objetivo fue liberar al mercado interno para

incrementar su competitividad y consolidar la política de exportaciones. El

' :-':·..era, Miguel Ángel, México en la economía global. Tecnología, espacio e instítuciones. UNAM
Editorial Jus, México. 2000 .
• Ruiz y Zubirán, Op . CIL.
1 Solfs, Op. Cit.
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funcionamiento del nuevo modelo de industrialización se basó inicialmente en

una reducción de la demanda interna (a través de la reducción del gasto

público y un tipo de cambio subvaluado) con el objeto de disponer de una

mayor oferta de bienes exportables. Esta estrategia llevó efectivamente a un

incremento en la exportación de manufacturas como consecuencia de los

diferenciales de precios y a la contracción de la demanda interna. A finales de

los ochenta, se introdujo un programa de estabilización que no admitía un

mercado cambiario exageradamente subvaluado. Esto trajo como

consecuencia un renovado incremento en las importaciones y un menor

aumento en las exportaciones de manufacturas.

En 1982, México tuvo que declarar una moratoria por tres meses del

pago principal de su deuda externa. Por lo que para el final del año, la actividad

económica había iniciado una caída vertiginosa y el Producto Interno Bruto

(PIB) se contrajo 0.6%; la actividad manufacturera cayó 2.7%.8

México realizó un programa de estabilización, el cual fue seguido por un

acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que lnclula el recorte del

gasto público e incremento de los ingresos vía reducción de subsidios o

incremento de impuestos, fuerte devaluación del tipo de cambio, y contracción

monetaria. El efecto en la producción fue enorme, a pesar de los esfuerzos

especificos para renegociar la deuda externa del sector privado mediante el

Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca), que fueron

exitosos, y de programas de apoyos a las empresas y al empleo. No obstante,

en 1983 la actividad económica cayó 4.2% y en términos per capita de 6%.

El relativo estancamiento económico continuó durante los siguientes tres

años, sin lograrse una recuperación aceptable, en parte por las transferencias

de recursos al exterior para el pago del servicio de la deuda, por la falta de

créditos frescos y porque el persistente programa de austeridad fue gradual.

Ya en 1984, se había iniciado la apertura de la economía a base de

sustituir las restricciones cuantitativas por aranceles, disminuir la dispersión de

tarifas y finalmente reducirlas. No fue sino hasta 1986 con adhesión de México

al GATI que se terminó de dar la apertura que se buscaba desde tiempo antes.

1 CáIdenas, Enrique, Lecciones ~entes sobre el desarrollo de la economia mexicana y retos para el
futuro, en México, Transic ión económica y comercio exterior, Banco Nacional de Comerc io Exteri or.
Edil. Fondo de Cultura Económica, México , 1999.
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Porque pa!a adherirse a este organismo internacional hubo que sustituir la

mayor parte de las cuotas o restricciones cuantitativas al comercio por

aranceles. Es asi que el desmantelamiento del aparato proteccionista a

mediados de los años ochenta significó un cambio muy importante para la

estructura económica del pais. Que dio como resultado un cambio en la

percepción que se tenia sobre el aparato productivo, ya que ahora se

empezaba a hacer evidente que el aparato productivo nacional era poco

competitivo a escala mundial, al fallar la mayor parte de los intentos para

estimular las exportaciones en un ambiente internacional cada vez más

globalizado.

Acompañando al cambio en el sistema proteccionista tuvo lugar una

reducción del número de organismos o empresas para estatales que habia en

1982, sólo se conservan 412 en 1988, según datos de Cárdenas ."

CUADRO 3.1

Las privatizaciones más importantes durante 1983-1993
(millones de dólares)

9Ibid

Año Empresa Actividad

1983 Renault de México Automotores
1985 Nacional Hotelera .Turismo
1986 Cementos Anáhuac del Golfo Cemento
1987 Grupo Atenquique Textiles
1988-1992 Varios Ingenios azucareros Azucar
1988 Tereñalatos Mexicanos Petroqulmica
1989 Aeroméxlco Aerollnea
1989 Mexicana de Aviación Aerollnea
1989 DINA Automotores
1990 Industrias Conasupo Alimentos básicos
1990 Minera Cananea Minerla
1991 AHMSA Siderúrgica
1991 Slcartsa Siderúrgica
1991-1992 Teléfonos de México 1 Telecomunicaciones
1991-1992 Bancos Comerciales (18) 2 Financiera

1991-1992 Fertlmex 3 Fertilizantes
1993 Paquete de medios 4 Medios de comunicación
1993 Asemex Financiera
1993 Mlconsa Alimentos básicos
' . Algunas dt las acciones que quedabanen manos del gobierno se vendieron durante 1994.

2, Un paquete accionario de un banco (Banca Serfln) se vendió durabte 1994.

3. Privatizaci6n de algunosactiVosde la empresa.
4. El paquete melufados canales de televisión, estudios cinematográrlCOs, etnesy teatros.

FUENTE: Cardenas. Enrique. Lecciones recientes sobre el desarrollo de la economla mexicana y retos

para ~ futuro.
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De igual manera se incursionó intensamente en el uso de la inversión

privada para construir infraestructura básica en incluso algunos generadores de

energía eléctrica; también se incorporó aquélla en la dotación de ciertos

servicios públicos. Pero quizá el evento más importante dentro de los noventa

es la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que

significó la culminación del proceso de apertura de la economía mexicana

iniciado en los ochenta, este proceso resaltó la necesidad de revisar las formas

y modos de administrar negocios , de buscar nuevos nichos de mercado y al

mismo tiempo cambiar los paradigmas preexistentes. Como es el caso del

sector privado, que es el que nos interesa en el capítulo , que cambió su papel

respecto a lo sucedido en el desarrollo estabilizador, ya que ahora invertía

mucho más de lo que ahorraba, en parte debido a la necesidad de actualizar su

planta productiva que se habla.quedado estancada.

Pero la crisis de 1994 provocó que numerosas de estas empresas hayan

tenido que cerrar por el aumento tremendo de sus endeudamientos, y algunas

otras, que corrieron con mejor suerte, redujeron sus operaciones. Pero la

apertura provocada por el TLCAN y con el, la integración económica entre

México y Estados Unidos, han hecho que los agentes económicos cambien , en

especial las empresas que lograron sobrevivir a la crisis de 1994 y a los

problemas que conlleva la apertura , han empezado a considerar la necesidad

de mejorar su competitividad, independientemente de si exportan o no, han

considerado la necesidad de someterse a procesos de control de calidad , de

reingeniería, de iniciar sociedades con empresas extranjeras, de crear

productos y procesos nuevos y sobre todo la necesidad de innovar para poder

competir ya no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional, cosas que no

son extrañas para empresas de otros países desarrollados. Aunque al mismo

tiempo existen otras empresas que no han logrado modificar su estructura

organizacional y siguen siendo fundamentalmente tradicionales, tanto en sus

procesos como en los productos que realizan.
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3.2 METODOLOGiA.

Para el caso del análisis de la industria manufacturera mexicana,

Gabriela Dutrenit y Mario Capdevielle, clasificaron las clases de actividad de la

industria manufacturera de acuerdo con los patrones sectoriales de cambio

tecnológico definidos por K Pavitt; desarrollado en el capitulo 1; el proceso fue

el siguiente:

a) A partir de las tipificaciones disponibles (las realizadas en Gran

Bretaña por Pavitt y en Italia por Soru) se clasificaron las actividades

de la industria mexicana en las cuales existía correspondencia. Esto

permitió obtener la mayor parte de las actividades identificadas en los

sectores con base en la ciencia y en los oferentes especializados, así

como un conjunto importante de actividades incluidas en los otros

sectores.

b) Para clasificar el conjunto de actividades restante se analizaron la

naturaleza del producto, las características de los procesos

productivos, el tipo de tecnología dominante y la existencia de

economías de escala.

e) Finalmente, se consultó a especialistas en la industria manufacturera

mexicana para realizar los ajustes finales a la clasificación elaborada.

Se prestó especial atención a las características del proceso

innovador de los sectores tecnológicos señalados por Pavitt.10

En el Cuadro 3.2 se presenta la clasificación de los cuatro sectores

tecnológicos con las actividades que los conforman. En el sector Dominado por

el proveedor se encuentran principalmente las industrias tradicionales que se

dedican a la producción de alimentos, textiles, prendas de vestir y calzado,

productos de piel y cuero, madera y sus productos, imprenta y editoriales, y por

último a los productos de minerales no metálicos. Estas industrias son en su

mayor parte integrantes de la primera etapa del modelo de sustitución de

importacionesque se llevó a cabo en México y que como se vio en el apartado

10 Dutreni t G. Capdevielle, M,; Op. Cit.
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anterior, son bienes de consumo durables y no durables, que no requieren de

procesos productivos muy complejos.

El sector Intensivo en escala, tiene industrias dedicadas a la producción

de cerveza, celulosa y papel, productos qulmicos ya sean básicos o

secundarios, cemento, vidrio, derivados del petróleo, productos metálicos,

hierro y acero, aparatos y componentes eléctricos, electrodomésticos, radios y

televisiones y los automóviles con sus refacciones, los cuales pertenecen a la

segunda etapa del proceso de industrialización en México y son en su mayoría

procesos de flujo continuo, con alta intensidad de capital, lo que significa que

tienen procesos más complejos que el casó anterior.

El tercer sector de Oferentes especializados, incluye las actividades

productoras de maquinariay equipo, principalmente, los motores eléctricos y no

eléctricos, e instrumentos de medida y control, que en general representan a

las industrias productoras de bienes de capital, estas industrias no son de

proceso continuo ya que están especializadas en la producción de maquinaria

y equipo con caracteristicas específicas que responden a necesidades

determinadas por sus clientes. Este sector tuvo una etapa difícil durante la

segunda parte del proceso de sustitución de importaciones ya que durante la

década de los setentas se vieron afectados debido al aumento de las

importaciones de este tipo de bienes, a causa de los bajos aranceles que

debían pagar.

y finalmente en el sector Basado en la ciencia se encuentran diez

actividades que en su mayor parte están dedicadas a la producción de equipo

de comunicaciones, equipo electrónico y a algunos bienes asociados a la

química fina, en particular las medicinas, estas actividades son las que más se

basan en los desarrollos llevados a cabo en la ciencia y por lo tanto requieren

de innovaciones permanentes.

Para conocer el perfil tecnológico de la industria manufacturera

mexicana, se calculó la participación de cada uno de los sectores tecnológicos

en el Producto Interno Bruto (PIB). El total de cada sector tecnológico lo

constituye la suma de las industrias que lo integran. En este apartado se

analiza además de manera general los datos de capital, trabajo y la

remuneración de asalariados por sector tecnológico para conocer cual es la
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Matanza de ganado
DroDaración y conservación de carnes
Pa st eurización de leche
Prod. de aueso v crema
Helados y p.let.s
C. jeta s y otros orod . lácteos
Frut as y legumbres en con se"",
Frutas deshidrat.d.s
Pe scado s y mariscos
Mo liend. de trigo
MolIenda da m.1z
Bene ficio de arroz
Benef. otros prod . • grlcol. s
Pan y pasteles
Mollend. de nlxt.m.1
Tortill. de m.1z
Ace ites vegetales comestibles
Azúcar
Pllonclllo o p.nele
Dulces y cheeelates
Ch icles
Benefic io de c.fé
Tostado y mefienda de c.fé
Concentrados y J. r. bes
Miel de abeja
A lmidones y fécul.s
Cond imentos
Hiel o
FI. nes y gel . tln. s
Fritur.s de harina
Ot ros prods . • lImenti ci os
Alimentos para animales
Bebid as de .g..... (exc . pu lque)
Ron. IIOdk. y ginebra
V inos y br.ndys
Bebidas fermentad. s
Refresc os
Beneficio de tabaco
Puros
Fibra de henequén
Hil. dos de fibras duras
Despep b de algodón
Hilados de fibras bl. nd.s
Hilos para coser
Estambres
Caslmlres y similares
Blancos y telas afalpadas
Acabado de teta s blandas
Encajes, cintas. etc .
Guat a, borra y simll.res
Telas no tej idas
Deshll.dos, plisados , etc .
Telas impermiabiliz antes
Otros artlcu los text iles
Alfombras y t.petes
Fiettros y entretelas
Med ias y ealeet lnes
Suéteres
Otros artlculos de punto
Ropa exterior excepto camisas
Confección de camisas
Rop. Interior, no de punto

CUADRO 3.2

Domln.do por el proveedor

S omereros, gonas y Slmlla rtt~

Guantes. p.fluelos y cerbatas
Curt idos y acabados de cuero
Prod. de cuero (exc . eaíza do)
C.Iz.do (de todo ti po)
Ase rraderos
Trip lay
Puert. s y c loset s de m.derz
En",ses de madera
M.rcos de madera
Ataúdes
Productos de corcho
Ot ros productos de madera
Muebles no metá licos
Cubreaslentos y taplzados
Colchones y cojines
Mamparas y persianas
C.rtón y eartén Impregn. do
Enwses de papel y eart én
Otros prods . de papel y eart én
Ed . de periód icos y revist.s
Ed. de libros y s irnil ares
Impre nt. y Iitogr.n.
Fotograb.dos y Iinoti pos
Tintas
Ce rillos y fósforos
Vela s y ....I. doras
Expl osivos y fuegos . rtific i.les
Lus tradores y desodor. ntes
Aceites esenciales
Grasas animales no comesti bles
Regena raci6n de ac eites
Materiales . base de asfa~o

V ulc .nizaci6 n de llantas
Otro s . rtlc ulos de hule
Prods . de . Ifarerla y cerám ica
Arts . de tcza y porc elan a
Ladrillos no refractarios
Espejos . nma s y emp tcm ados
Cal
Yeso y productos de ye so
Concreto pramezclade
Productos de asbesto
Abrasivos
Corte y pulido de mármol
Sold.dura de plomo. esta ñe y cinc
Cortinas y puertas metálícas
Muebles metálicos y accescrlos
Utensilios agrlcolas sin motor
Nawj.s . cuchillos y similares
Ch.p.s, lIa",s y candados
AI.mbre y arts . de al.mbre
Tornillos, tuercas y similares
CI.lIOs. tachuelas y slmnar es
Enwses y productos de hojalata
Corchol.tas y arts . Treque ladcs
Baterlas de coc ina
G.I",nlzado de plez.s metálica s
Otros productos metálicos
C.rtuchos y armas portátiles
Materiales y accesorios eléct ricos
Joyas y orfebrerla
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Leche e....porada y en polloO
Galletas y pastas al imentic ias
Café soluble y emasado de té
Cerwza y malta
Cigarros
Pasta de celulosa y papel
Petroqulmica bás ica
Qu lmica bás ica y secundaria
Gases industriales
Abonos y fertilizantes
Fibras sintéticas
Pinturas, barnices y lacas
Oetergentes y jabones
Refinación de petróleo crudo
Llantas y cámaras
Vidrio plano . liso y labrado
Fibras de \idrio y similares
En....ses y ampolletas de \idrio
Otros arts . de \idrio y cristal
Cemento hidráulico

Intensivo en escala

Tubos de hierro y acero
MetallM"giade plomo, estal'lo y cinc
MelallM"giade cobre y sus aleaciones
MetallM"giade alum inio y soldadura
Fundición y moldeo de piezas metálicas
Estructwas metálicas para construcción
Acumuladores, pilas y baterlas
Focos y tubos eléctricos
Otros aparatos eléctricos
Radios y tele'oisiones
Discos y cintas magneto~nicas

Electrodomésticos y sus partes
Fabricación y ensamble de automó"'les
Carrocerlas y remolques
Motores para automó\iles
Refacciones y accesorios para autom óviles
Motocicletas y \ehic . de pedal
Otro mal. de transporte
Relojes y sus partes
Plásticos

Fund ición y lam inado de hierro y acero

Oferentes especializados

Fabricación de válwlas metálicas
Trac tores e imp lementos agrícolas
Maq . para madera y metales
Maq. para industria extractica y construcción
Maq . para alime ntos y beb idas
Motores no eléc tr icos
Remolques , grúas y sim ilares
Otra maquinaria y equ ipo
Bombas, roci adores, ex l ingu idores

Máquinas de coser
Filtros para Ilquidos y gases
Motores eléctricos
Maq. y equ ipo industrial eléctrico
Cons . y rep. de eq uipo ferro\iario
Cons. y rep. de embarcac iones
Instrumentos de medida y control
Equipo e instrumental médico
Instrum entos de óptica

Colorantes y pigmentos
Insecticidas y plaguicidas
Resinas y hules sintéticos
Productos medicinales
Perfumes y cosméticos

Basado en la ciencia

ImperrniabilizBntes y adhesiloOs
Máquinas de oficina y contabilidad
Equipo para comunicaciones
Refacciones para equipo de comunico
Aeronaws
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participaci<?n de estos en los dos periodos. Por no contar con la información

necesaria no se pudo analizar la tasa de patentamiento por sector.

El análisis de las características tecnológicas de los cuatro sectores

tecnológicos arriba definidos se hará con base en el desempeño de estos en

tres tipos de tecnología: dura, blanda y de habilidades, la primera se midió por

la relación capital-trabajo para mostrar la intensidad del capital; la segunda se

midió por medio del gasto en patentes, marcas y regallas y la tercera fue

medida por medio de las remuneraciones medias. Aunque los mejores

indicadores para medir las intensidad de la actividad tecnológica en un país y

los utilizados intemacionalmente son; el gasto en investigación y desarrollo

(GIDE) y la tasa de patentamiento, ya sea en el país de origen o en Estados

Unidos; pero el primer dato sólo esta disponible a partir de 1994 y la tasa de

patentamiento solo se puede obtener a nivel del sector manufacturero y no por

las ramas que conforman el sector tecnológico, por lo tanto el análisis del

periodo 1980-1989 se hará con los indicadores arriba definidos.

En el caso del análisis de la evolución del desempeño tecnológico de los

sectores, se utilizó como indicador la productividad durante el periodo de cada

uno de los sectores. El indicador de productividad utilizado fue el producto por

hombre ocupado.

3.3. ESTUDIO DE LA INNOVACiÓN TECNOLÓGICA EN LA INDUSTRIA

MANUFACTURERAMEXICANA.

3.3.1. PERIODO DE 1980-1989.

3.3.1.1. El Perfil Tecnológico de la industria manufacturera mexicana.

Durante la década de los ochenta la industria manufacturera tenía como

sectores de mayor participación en el PIS al Dominado por el proveedor y el

Intensivo en escala. En la gráfica 3.1 se puede ver que más del 50% del total

del PIS manufacturero se encuentra en el sector Dominado por el proveedor y

alrededor del 35% en el sector Intensivo en escala, que en conjunto

representan más del 80% del total del PIS manufacturero, lo que nos muestra

que la industria esta especializada en la producción de bienes que se
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encuentran en la etapa final del ciclo de vida del producto, es decir, en

actividades que utilizan tecnologia madura, con una baja renta tecnológica.

Sectores que como ya se dijo en el inciso anterior tuvieron su origen en el

periodo de sustitución de importaciones

GRÁFICA 3.1

Particlpacl6n Porcentual de los Sectores Tecnol6glcos en el Pie
manufacturero 1980-1989
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Esto a su vez denota que la industria manufacturera, para este periodo.

no estaba especializada en los sectores de mayor dinamismo tecnológico

internacional como son el de Oferentes especializados, que participa con

alrededor del 4% y el Basado en la ciencia, que por su parte representa el 6%

del total del PIB manufacturero, aún asi sigue siendo una proporción muy

pequeñacomparado con los dos primeros sectores.

Por otro lado, la tendencia de la participación de los sectores

tecnológicos en el PIB, muestra que hay dos sectores que pudieron crecer a

pesar de que la década de los ochenta se caracterizó por un estancamiento de

la producción debido a la contracción del mercado interno, a causa del ajuste

económico que buscaba estabilizar la economia; estos sectores son el

Intensivo en escala y el Basado en la ciencia; el primero crece porque en el se

encuentran las industrias más exitosas en estos anos, tal es el caso de la

industria automotriz, el cemento, el vidrio, la quimica básica, las fibras
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sintéticas ~ la cerveza, de igual modo es en estas industrias en donde se centra

la reestructuración de la economia mexicana; el segundo parece tener la

explicación de su crecimiento no en industrias exitosas sino en productos

exitosos principalmente el equipo de cómputo y los productos electrónicos.

Por otro lado el sector Dominado por el proveedor parece estancarse,

debido a la contracción de la demanda y el de Oferentes especializados

muestra una clara tendencia decreciente, esto se puede explicar por la calda

del nivel de inversión de la economla, además del aumento de las

importaciones de los bienes producidos en este sector debido a la apertura.

CUADRO 3.3

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES TECNOLÓGICOS EN EL PIS

Sector tecnológico 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1986 1989

Dominado por el proveedor 53.0 52.1 53.5 55.1 53.7 52.9 53.9 52.2 SO. 7 53.8

hlensivo en escala 35.3 36.0 34.9 33.5 34.9 35.7 35.0 36.5 37.5 34.&

Oferentes especializados 5.8 5.8 5.3 4.6 4.5 4.5 4.2 4.2 4.3 3.9

Basado en la ciencia 6.0 6.2 6.2 6.8 7.0 6.9 6.9 7.2 7.5 7.9

Tolal manufacturero 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUEN1E: Outrenit, G y Capde....eñe . M con base en 91Sistem a de Cue ntas Nacionales

o sea, la naturaleza de la actividad innovadora en México radica

principalmente en la adaptación de tecnoloqías desarrolladas en el exterior.

Aun cuando en algunas actividades se emplean tecnologias de punta

comúnmente éstas son generadas en el exterior y se les incorporan mejoras

incrementales por adaptacióny aprendizaje.

Cabe destacar que el crecimiento de dos sectores (Intensivo en escala y

Basado en la ciencia), no constituye una variación en el perfil tecnológico de la

industria, ya que estas no son muy grandes y no alteran el orden de

importancia en la participación de los cuatro sectores en el PIB, aún asl es

importante destacar el aumento del sector Basado en la ciencia porque

significa que empiezan a despuntar las actividades con alto dinamismo

tecnológico a nivel intemacional.

Estos sectores tecnológicos por su parte tienen una inversión en capital

que esta sobre todo predominada por el sector Intensivo en escala, después se

encuentra el Dominado por el proveedor, enseguida el de Oferentes

especializadosy por último el Basado en la ciencia.
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CUADRO 3.4

CAPITA~ •
(miles de pesos de 1993)

Sectortecnológ ico 1988

Dominadopor elproveedor 6,436,784
ntensiwenescala 13,901,150
Oferentes especializados 1,164,616
Basado enla ciencia 751,149
Totaldel sectormaoofaeuero 22,253,699
• Capilal, se uIll12a el dam de formaci6n bnIIa de capilal
fijo
FUENTE:Elaboraci6n propia con base en el XIIICenso
Induslrialde 1989.

El predominio del sector Intensivo en escala se puede explicar por el

proceso de desarrollo de complejos automotrices que se desarrollan

principalmente en el norte del país, las cuales requerían de una mayor

inversión de capital, ya que como se explico en anteriormente estas son

industrias de proceso continuo con altos requerimientos de capital.

Por el lado del trabajo el sector que más empleo ocupa es el Dominado

por proveedor, el tipo de bienes que produce dicho sector no requieren de

personal altamente calificado y como varias de las empresas que conforman la

industria no requieren un alto grado de capital, en lo que son intensivas es en el

uso de mano de obra, el sector que le sigue es el Intensivo en escala, después

el de Oferentes especializados y por último el Basado en la ciencia.

CUADRO 3.5

TRABAJO·

Sector tecnológico 1988
Dominadopor el proveedor 1,453,978
Intenslw enescala 747,045
Oferentesespecializados 293,151
Basado en la cIencia 142,306
Totaldel sector manufacturero 2.636.480
• Trabajo. se utiliza el dato de pen;onal oc'4'ldo
remlA"lef'aClo.
FUENTE:Elaboraci6n propia con base en el XIIICenso
Industrial de 1989.

Enseguida tenemos las remuneraciones de los asalariados para el

periodo, aquí podemos ver que en todos los casos las remuneraciones
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disminuye~ hacía finales del periodo, la mayor parte de las remuneraciones las

hace el sector Dominado por el proveedor, cosa que se relaciona con el hecho

de que es este mismo sector el que más uso hace de la mano de obra.

QIOlK)38

Seda' B:ncIógIco 19l1l 1981 1ll8Z 1983 1984

D:nimb¡xrel~ :!i,EHl '9,$2 35,813 Zl¡m Zl,704
Il'1BrEi.oenesc3a 17,al4 2J,:m 19,019 14,427 14,51i
C1ererEs~7Wbs 6,49$ 7;aj 6,~ 4,8«) 4,003
ea..menlacien:ia 4,S3} 4,834 4,463 3,551 3,615

1985

26,625
15,125
5,101
3,&32

1986

Zl,'i1l1
14,534
4,978
3,74:1

1987

26,622
14,43>
4,783
3,72l

1988

ZlJPS
16,073
5,184
4,100

1989

26,158
16,002
5,4:B
4,3:5

51,223 49,584 54,976

Así mismo vemos como a partir del año de 1983 las remuneraciones

empiezan a bajar y en general no inician su proceso de recuperación hasta casi

finales del periodo. Algunos sectores tecnológicos, tales como el Intensivo en

escala y el Basado en la ciencia; lograron cerrar el periodo casi al mismo nivel

de remuneraciones que tenían al inicio, en cambio los otros dos sectores

tecnológicos ni siquiera logran recuperar su nivel inicial.

De este modo hemos visto de manera muy general la situación de los

cuatro sectores tecnológico en la industria manufacturera, primero por medio

de su participación en el PIB y su dinámica en el periodo y por el otro lado

conociendo las características del capital, el trabajo y las remuneraciones de

dichos sectores, con esto se puede concluir que los dos sectores tecnológicos

que predominan en la industria mexicana -Dominado por el proveedor e

Intensivo en escala- son el primero intensivo en trabajo y el segundo intensivo

en capital, así mismo, el segundo presenta hacia finales del periodo un repunte

en las remuneraciones de los salariados, cosa que no sucede con el primero, el

cual para estos años ya se encuentra en franco declive. Por otro lado los

sectores tecnológicos de Oferentes especializados y Basado en la ciencia, son

para este período muy pequeños en comparación a los dos anteriores pero

para el caso particular del sector Basado en la ciencia desde aquí se empieza a

vislumbrar un aumento en su participación en el PIB y el caso del sector de

Oferentes especializados como ya se vio anteriormente tiene un bajo

dinamismo en el PIB debido a los problemas que tuvo que enfrentar durante el
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periodo de sustitución de importaciones y en el de reestructuración en donde

las importaciones de bienes de capital coparon el mercado nacional impidiendo

un óptimo desarrollo de este sector.

3.3.1.2. Características tecnológicas de los sectores tecnológicos en México.

Para el caso de la intensidad de tecnología dura para los años 1980 y

1988, en ambos años el sector Intensivo en escala, es el que muestra una

mayor intensidad de este, y es el único que aumenta durante el periodo, esto

demuestra que la complejidad del proceso de producción es mayor que en

otros sectores .tecnológicos, ya que en muchas industrias se requieren altos

niveles de capital, pero esto a su vez no significa que se estén generando

nuevas tecnologías sino que la mayor parte de estas son tecnologias maduras

intensivas en capital.

Después tenemos el sector Dominado por el proveedor, que al igual que

el de Oferentes especializados y el Basado en la ciencia, disminuyen la

intensidad de tecnología dura al final del periodo, pero con razones diferentes,

el sector Dominado por el proveedor en general tiene un bajo nivel tecnológico,

porque ésta se desarrolla con tecnologias sencillas que no requieren grandes

cantidades de capital y por lo tanto los niveles de inversión no son tan altos, por

su parte en el sector de Oferentes especializados el bajo nivel de la intensidad

de este tipo tecnologia se puede explicar por las caracter isticas del proceso

CUADRO3.7

Intensidad tecnológica y tipos de tecnologla
(Coe1lclentes respecto al promedio manufacturero)

KLa Tecnologla Dura

Sector tecnológico

Dominado por el proveedor

Intensivo en escala

Oferentes especializados

Basado en la ciencia

Promediomaoofacturero

1980

64.8

198.6

61 .6

87.5
100.0

1988

52.4
220.5

47.1
48.8

100.0
• Kl=relación capital-trabajo . Para el capila l se !Dmo la formación bruta de

capital fijo Ypara ellrabajo el personal ocupado rem unerado.

FUENTE: SaboradOn propia , excepto 1980 binado de DutrenrtyCapde.oelle,
conbase en el XlUcenso Indusbial de 1989.
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productivo, que no es continuo ni de gran escala y en el sector Basado en la

ciencia esel que más disminuye, al reducir su intensidad en casi 50% desde su

nivel inicial, aunque como veremos más adelante, su capacidad tecnológica se

basa en otros tipos de tecnología.

CUADRO 3.8

Intensidad tecnológica y tipos de tecnología
(porcentaje)

REG Tecnología blanda

Sector tecnológico 1982

Dominado por el Proveedor 47 .8
Intensivo en Escala 121.9
Oferentes Espec ializados 170.9
Basados en la Ciencia 249.4
Promedio manufacturero 100.0
:=UENTE: OutrenityCapdevielle. El perfil tecnológ ico de la
Induslrla mexicana

La intensidad de la tecnología blanda se muestra a través del pago de

regalías, patentes y marcas como porcentaje, en este caso el sector Basado en

la ciencia es el que hace un mayor gasto ya sea en regalías patentes o marcas ,

esto significa que parte de su dinamismo tecnológico se basa en la tecnología

blanda y pone de manifiesto un nivel elevado de dinamismo tecnológico de los

bienes producidos por estas industrias en el ámbito internacional y sobre todo

la importante necesidad de comprar tecnología, ya que sólo este sector, que

por el número de industrias que lo conforman es el más pequeño, gasta en

tecnología blanda más del doble que el promedio manufacturero.

En segundo lugar tenemos el sector de Oferentes espec ializados, que

como nos dicen Dutrenit y Capdevíeüe" están vinculados principalmente al

pago de patentes y en menor medida al de marcas, es en este sector en donde

el pago de patentes cobra mayor importancia, en tercer lugar se encuentra el

sector Intensivo en escala, cuyo gasto en tecnología blanda es también

superior al promedio manufacturero, pero en este caso no se debe al pago de

patentes por nueva tecnología, sino que es debido al pago de marcas, lo que

hace que su dinamismo en este rubro no sea muy alto.

y finalmente se encuentra el sector Dominado por el proveedor cuya

intensidad en la tecnología blanda es la única por debajo del promedio de las

1\ Dutrenit G, Capdevielle, M,; Op, Cit
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manufacturas, como era de esperarse, al igual que en el sector Intensivo en

escala, el pago de marcas es el gasto más importante, como manera de

diferenciar sus productos.

CUADRO 3.9

Intensidad tecnológ ica y tipos de tecnología
(Coeficientes respec to al promedio manufacturero)

RME' Tecnologla de habilidades

Sector tecnológico 1980 1991 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Dominado por el proveedor 84.0 82 .6 62 .0 82 .1 81 .9 81.7 81.3 80.2 78.7 78 .0

intensivo en esca la 140.5 142 .7 143 .6 145 .5 1452 144 .1 145.8 149 .3 1512 151.6

Oferentes espec iaftzados 109 .5 111 .6 116 .6 116 .5 114 .3 117.6 115 .1 1122 110.3 108 .3

Basado en la ciencia 126 .1 126.5 129 .8 131 .0 133 .1 134.6 139 .1 142 .2 146.4 149 .8

Promedio manufacturero 100 .0 100 .0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0 100 .0

~ Remunerack)n• • Ued las . Remunerac ión de ...Iarlado. en mUe. d. pei'OI' precios corrlente,lPer.onaIOcupado Remune rado.
FUENTE : Etaboracl6n propta con b... en INEOI, Sistem a de Cuenta . Nack)nales. 1980 ·1989

Por último tenemos la tecnologla de habilidades, medida por medio de

las remuneraciones medias, aquí vemos que tanto el sector Intensivo en escala

como el Basado en la ciencia, tienen una tendencia creciente durante el

periodo, además de que se encuentran por encima del promedio

manufacturero, pero su origen es diferente; en el caso del sector Intensivo en

escala, Outrenit y Capdevielle explican que estos salarios elevados son en su

mayor parte explicados por el poder de los grupos sindicales de los

trabajadores, que logran negociar mejores salarios, aunque también denota

cierta complejidad del proceso productivo que requiere de un número de

personal catíñcado": en el caso del sector Basado en la ciencia es una

expresión del grado de calificación requerido para los trabajadores, muchos de

ellos profesionales; esto significa que para estos dos sectores es muy

importante contar con personal con una alta calificación y capaz de asumir

responsabilidades y para el caso del sector Basado en la ciencia es otro factor

que explica su dinamismotecnológico.

El caso del sector de Oferentes especializados se encuentra por encima

del promedio manufacturero, pero no por mucho, además de que es uno de los

sectores que disminuyen su participación conforme va pasando el periodo, en

este caso no se cumple con las expectativas que se tenlan para este sector, ya

11 Dutrenit G, Capdevielle, M,; Op. Cit
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que segú~ los patrones internacionales, las remuneraciones medias deberían

ser mayores para demostrar el uso de personal más calíficado, como puede ser

el caso del sector Basado en la ciencia, pero no es así, para este periodo las

remuneraciones quedan casi al mismo nível que estaban al inicio de este,

teniendo como su mejor año 1985.

Por su parte el sector Dominado por el proveedor, es el único que esta

por debajo del promedio manufacturero, además de que disminuye de manera

importante hacia finales del periodo, aunque en este caso, este

comportamiento es normal, porque como ya se dijo cuentan con tecnologías

sencillas que no requieren de personal calificado.

De lo anterior podemos concluir que, durante las década de los ochenta,

el reducido nivel de la inversión que genera la crisis económica hace que la

adquisición de nuevos conocimientos y tecnologías incorporadas en maquinaria

y equipo sea menor que en otras épocas, como se verá más adelante. Además

nos muestra que los sectores tecnológicos en Méxíco son muy dependientes

de la generación de tecnología en el exterior, lo que se puede ver con el pago

de patentes, regalías y marcas.

Una vez que hemos analízado las caracterist icas tecnológicas y el

desempeño innovador del sector manufacturero en México, podemos ver que la

estructura productiva de México en los ochentas fue el resultado de ·las

características que adoptó el proceso de crecimiento por sustitución de

importaciones, el cual príorizó la producción de bienes de consumo final, no

duraderos y duraderos, en sus diferentes etapas, pero no creo las condiciones

propicias para el desarrollo de bienes de capital y en general de las productos

de mayor complejidad tecnológica; Durante este proceso el desarrollo de la

participación de los sectores tecnológicos económico no se acompañó de un

incremento significativo en la capacidad innovadora del país.

Tampoco se fomentó el desarrollo de cadenas productivas, que junto a

los problemas de financiamiento y el alto grado de incertidumbre de las

inversiones de bienes de capital, constituyen algunos de los factores del bajo

crecimiento o no, de los sectores Basado en la ciencia y de Oferentes

especialízados y del predominio de otros sectores menos dinámicos

tecnológicamente como son el Dominado por el proveedor y el Intensivo en

escala.
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Para el caso de los Oferentes especializados en Estado permitió a las

empresas privadas la importación de bienes de capital e insumos estratégicos

del exterior, lo que desalentaba la producción nacional de estos y al final se

tradujo en una reducción de la participación y de su productividad durante este

periodo. Es decir la caracteristica fundamental de la generación de tecnología

para la industria manufacturera en México durante este periodo es la baja

propensíón a generar innovaciones. De la misma manera esto significa que la

mayor parte de las innovaciones sean de carácter adaptativo o lncrementat.tas

cuales no se encuentran en la frontera tecnológica.

El bajo peso relativo de los sectores Basado en la ciencia y de Oferentes

especializados, limita la interacción entre proveedores y usuarios de nuevas

tecnologías, lo que desestimula las actividades innovadoras. De esta manera,

el no disponer de empresas productoras de bienes de capital que ofrezcan

innovaciones incorporadas en el equipo, y que efectúen adaptaciones o

cambios sugeridos por el usuario, frena en cambio tecnológico. Y como se dijo

anteriormente, sólo el desarrollo simultáneo de proveedores y usuarios, y la

interacción continua de los mismos, determinan un estímulo a la actividad

innovadora y originan una especie de circulo virtuoso para el cambio

tecnotoqlco." Para el caso de México, el incipiente crecimiento del sector

Basado en la ciencia ouede significar extemalidades positivas, tales como,

trabajadores calificados, demanda de insumos nuevos, y conocimientos y

habilidades que se distribuyan dentro e intra empresas

3.3.1.3. Desempeño tecnológico de los sectores de la industria mexicana.

A continuación se presenta una medición del desempeño dinámico de la

productividad de los sectores tecnológicos, el sector Intensivo en escala es el

más dinámico al tener una tasa de crecimiento promedio de 40.7%, después

está el sector Basado en la ciencia, con una tasa de crecimiento promedio de

38.2%.

13 131Jutrenit G. Caodevielle, M,; Op. Cit

64



CUADRO 3.10

Desempello Dln~mlcode los sectores tecnol6glcos

Evolucl6n de la producUvldac.i"

':>ector tecnol6glco

Dominado Por el Proveedor
Intensivo en Escala

Oferentes Espec ializados
Basado en la Ciencia

Total Sector Manufacturero

Promedio Promedio
1980-1984 1985-1989

93 ,648 .0 89 ,252.1
97 ,030 .9 136,475.2
93 ,355 .8 85 .041 .5
80 ,376 .2 111 ,071.8

81 ,843 .5 99,789.9

TCPR08089b

-4.7
40.7
-8.9

38 .2

21 .9
" A'oductividad mediadel trabajo e n pesospor pers ona: Valor Agregado _ prec io$ de 1~rsonal Oc:upado RernJnerado

b Ta:RO= Tasa de erecirriento prOl1'l8dio de . productividad entre loa pe riodos 80--84 y ss. B;

Por otro lado, está el sector de Oferentes especializados, con una tasa

negativa de productividad; - 8.9%; para el periodo, y el sector Dominado por el

proveedor, que también tiene una tasa de crecimiento promedio de la

productividad negativa; 4.7%; para el periodo.

En el caso del sector Intensivo en escala, el desempeño dinámico se

asocia por lo general a una mejor gestión empresarial, particularmente a una

reformulación de la estrategia de organización de las empresas, lo que permitió

una racionalización de la planta de trabajadores. El sector Basado en la ciencia

también tiene una alta tasa de crecimiento de la productividad, debido a que ha

mantenido una tasa constante de crecimiento en su participación en el PIB,

aunado a que durante el periodo ha disminuido la cantidad de personal

ocupado en un promedio de 6%. Y en el case del sector de Oferentes

especializados, la disminución de su productividad, se puede explicar por la

contracción de su participación en el PIB que no se logró ajustar con el número

de trabajadores que en este caso aumentó y por último en el sector Dominado

por el proveedor, que también disminuye en este periodo, pero en menor

proporción, la causa parece ser el estancamiento de su producción durante el

periodo.

3.3.2. PERIODO DE 1990-2000.

De la misma manera que en el apartado anterior se analizará el

desempeño tecnológico del sector manufacturero para el periodo de 1990

2000, siguiendo el trabajo de Dutrenit y Capdevielle.
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3.3.2.1. El Perfil Tecnológico de la industria manufacturera mexicana.

Ahora analizaremos la participación de los sectores tecnológicos en el

PIB manufacturero para el periodo 1990-2000 y veremos si esta se ha

modificado.

Durante este periodo nos podemos dar cuenta de que el sector

manufacturero mexicano sigue estando dominado por los mismo dos sectores

tecnológicos de la década pasada y que son el Dominado por el proveedor y el

Intensivo en escala. Por otro lado, el cambio se empieza a dar en los sectores

tecnológicos de Oferentes especializados y el Basado en la ciencia que

comienzan a cobrar importancia al quedar al final del periodo el primero en

4.1% Yel segundo en 8.8% del total manufacturero, estos dos sectores son de

gran importancia para la industria ya que el desarrollo de ellos significa un

avance en la generación de innovaciones tecnológicas ya que como se dijo

anteriormente el sector de Oferentes especializados incluye a las industrias

generadoras de bienes de capital y el Basado en la ciencia a las que se

encuentran cerca de la frontera tecnológica.

GRÁFICA 3.2

Participación Porcentual de los Sectores Tecnológicos en el PIS
manufacturero 1990-2000.
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A continuación vemos los datos que nos muestran que, como ya se dijo

anteriormente, de la misma manera que en la década anterior los sectores
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Dominadopor el proveedor e Intensivo en escala representan más del 80% de

la participación total de los sectores en el total de las manufacturas y los

sectores Oferentes especializados y Basado en la ciencia crecen de manera

pequeña con respecto al periodo anterior.

Por lo que se puede decir que en la actualidad la industria manufacturera

mexicana sigue dedicando gran parte de su producción a la generación de

bienes tradicionales, con escasa generación de tecnología, aunque hay que

destacar que la disminución que ha tenido el sector Dominado por el proveedor

ha sido substituida por el aumento del sector Intensivo en escala, el cual es

más intensivo en capital que el primero y tiene procesos de producción más

complejos que lo obligan a, al menos, adaptar innovaciones tecnológicas del

exterior.

Esto nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que el sector

manufacturero mexicano sigue basando su obtención de tecnologia en

producción hecha en el exterior, es decir, en veinte años solo ha tenido un

desarrollo incipiente de los sectores que contienen la generación de nuevas

tecnologias como son el de Oferentes especializados y el Basado en la ciencia,

en el caso del primero, es los noventas que inicia su recuperación, ya que para

finales de la década pasada apenas participaba con el 3.9% del PIB

manufacturero, en cambio en los noventa su participación en el PIS se

encuentra en 4.1%, que representa un crecimiento en relación al cierre del

periodo pasado, aún así, todavía no logra regresar el nivel que tenía en 1980

cuando su participación era de 5.8%. Para el sector Basado en la ciencia el

periodo se caracteriza por un crecimiento constante, que lo deja casi un punto

porcentual por encima del nivel que tenía al cerrar la década pasada.

0JADR0 3.11

EVOLUCiÓN DE LA PARTICIPACiÓN DE LOS SECTORES TECNOLÓGICOS EN EL PIS

sector lecnol6glco 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Doninado porel proveedor 49.6 49.6 49.9 51.3 50.6 46.9 45.9 45.8 45.3 46.2 45.7

Intensivoen escala 39.4 39.9 39.6 382 38.9 41.5 42.4 41.5 41.2 40.4 41.3
Oferenl8s especializados 4.6 4.6 4.4 3.9 3.9 3.7 3.7 4.1 4.5 4.3 4.1

6asadoenlaclencia 6.4 6.0 6.1 6.6 6.6 7.8 8.0 8.5 9.1 9.2 8.8
Tolal manufactll'ero 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUeHTE. Baba'Mic:n Prqia ccnlr'fa'TnM:ttn dit1tEGCI 9 semI ~Clxrt1& 1tM:kJWn. 1990.2000.
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Esto significa que cada sector ha ido adaptándose de maneradiferente a

los cambios ocurridos en la economía mexicana, como son la entrada en vigor

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la crisis, ambos eventos

sucedidos en 1994, el sector Dominado por el proveedor ha perdido peso en su

participación pero en su lugar el sector Intensivo en escala ha crecido hasta

casi ernpatarío, esto se debe a que dentro de este sector se encuentran

industrias cuya dinámica exportadora ha crecido en los últimos años, tales

como la cerveza, el cemento y los automotores, lo que las hace muy exitosas.

Sin embrago, hay que destacar la recuperación, aunque lenta, del sector de

Oferentes especializados, ya que de seguir así, podemos quizá esperar un

mayor de desarrollo de industrias de bienes de capital que generarían la

posibilidad de cubrir, al menos en una mayor parte; las necesidades de otros

sectores de bienes de capital especializados según sus actividades, esto

constituye el núcleo de un proceso sano de industrialización. Pues el

dinamismo tecnológico en la planta productiva requiere de una gran capacidad

para diseñar, adaptar y construir máquinas a bajo costo y con fines muy diverso

y como señala Daniel Reséndiz; un sector de bienes de capital bien

desarrollado es importante no sólo por su capacidad para difundir nuevas

tecnología en el resto de la industria manufacturera, sino por la motivación que

dicho sector tiene para hacerlo de manera natural, pues obtiene beneficios

cuando sus usuarios adoptan innovaciones. Ésta puede ser una de las

maneras más eficaces para establecer estímulos aue favorezcan la innovación

tecnológica en México14
, pero falta ver si esto se logra en los próximos años, y

por último cabe destacar el crecimiento, que aunque no muy grande si es

constante, del sector Basado en la ciencia cuyo dinamismo intemacional

significa la posibilidad de una mayor adquisición de rentas tecnológicas y sobre

todo la posibilidad de generar una mayor articulación en el llamado círculo

virtuoso de dos sectores muy importantes como son el de Oferentes

especializados y el Basado en la ciencia.

Por otro lado tenemos la inversión en capital de los sectores

tecnológicos para esta década y podemos ver como al igual que en la década

pasada y por las razones antes expuestas el sector que más invierte es el

14 Reséndiz, N; Daniel , Transferencia y generación de tecnología en el desarrollo de México a largo
plazo. Comercio Exterior, vol. 37, num 112, Diciembre de 1987, México.
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Intensivo ~n escala, enseguida se encuentra el Dominado por el proveedor,

después el Basado en la ciencia y por último el de Oferentes especializados .

CUADRO 3.12

CAPITAL •
(miles de pesos de 1993)

Sector tecnológico 1993

Dominado por el proveedor 85,579
Intensivo en escala 86,311
Oferentes especializados 7,904
Basado en la ciencia 7,706
Total del sector manufacb.l'ero 187.499

1998

10,251,094
20,138,480

1,949,014
2,969,109

35,307,697
• ca pital, se utiliza el datode formación bruta de capitaJ njo
FUENTE:ElaboradO" propia con baseen el XNy YNcenso Industrial de

En este rubro es importante destacar el aumento de la inversión de

capital llevado a cabo en los años posteriores a la entrada en vigor del TLCAN,

esto significa que las industrias han entendido la necesidad de modernizarse

para poder competir en un ambiente de apertura al que no estaban tan

acostumbradas.

En el rubro del trabajo vemos que uno de los sectores de mayor peso en

la industria manufacturera; el Intensivo en escala, disminuye drásticamente su

participación en el empleo después de 1993, esto combinado con el hecho de

que es uno de los que más inversión en capital hacen nos lleva a reconocer el

tipo de proceso de producción que lleva a cabo centrado, como ya se dijo, en

una alta intensidad de capital y no en el uso de mano de obra.

Por otro lado tenemos a los sectores que aumentan su uso de trabajo en

el periodo, primero tenemos al sector Dominado por el proveedor, el cual se

distingue por el uso de mano de obra de baja calificación porque sus formas de

producción as! lo requieren. Y enseguida se encuentran los sectores de

Oferentes especializados y Basado en la ciencia que aumentan, a lo largo del

periodo, su uso de mano de obra, aquí hay que destacar que la importancia de

este aumento radica en que la mano de obra ocupada en estos dos sectores es

altamente calificada y corresponde en gran parte a técnicos especializados,

ingenieros y cientrficos con un nivel de educación mayor que el de la mano de

obra empleada en el sector Dominado por el proveedor, lo cual es un aliciente
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para el desarrollo de nuevas tecnologías al interior de las industrias, además de

que propicia el desarrollo de nuevo conocimiento entre el personal.

CUADRO 3.13

TRABAJO·

sector tecnológico 1993 1998

Dominado por el proveedor 2,069,531

lntensillOen escala 3,372,937

Oferentesespecializados 339,128

Basado en la ciencia 185,871
Totaldel sector manufacturero 5,967,467

2,492,888

985,5n
477,820

276,954
4,233,239

- Trabajo,se uUllZa el datode personal ocupadoremunerado.
FUENTE: Elaboración propia con basa an al J<IVyXVCanso Indus trial de

1994 y1999 respecllvamente.

Por último tenemos las remuneraciones de los asalariados, estas tienen

en la mayoría de los sectores tecnológicos una tendencia a crecer hasta el año

de 1994 en que debido a la crisis que sufrió el país desciende su nivel para

todos los sectores y no es sino hasta 1998 que las remuneraciones llegan a

superar los niveles obtenidos hasta antes de la crisis. De igual modo que en el

periodo anterior, la mayor parte de las remuneraciones de asalariados se

encuentran en los sectores Dominado por el proveedor e Intensivo en escala ,

con lo que se sigue demostrando la preponderancia que estos dos sectores

tienen para las manufacturas mexicanas, en todos los rubros antes descritos.

a.J0a<03.14

~lEPS/lUlRPfXJ!,

O'riQ!esdepesosde1993)

seda'~ 1900 1991 1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 2lXXJ

0:nTa:b p:rel po.A9ECir 34,116 33,973 :!l,!B4 33,476 33,ffi3 31,aiB 3),001 32,Ero 37,135 37.ffi3 4),146
ll'1Er"tMenee:aa 23,400 23,641 4i,r:H1 211,00 24,614 19,!ll7 2J,233 'Z2,'3Zl 25,616 4i,143 7B,f!f57
0aer1es~i2a:tls 7,00. 7,4Z3 8,242 B,lm B,19l 6,614 6,1Ri 7,834 8,gD 8,001 9,615
EBeailenladEn::ia 5,lED 5,515 5,!m 5,SiU 5,7.31 4,$8 4,Effi 5,3J3 6,(11) 5,932 6,241
Tda dEl sec:t:r1lll"lhdLrat Ell,793 72,7fi2 79,219 78,193 78,107 62,ZiB 62,628 al,346 77,F!ll 78,Sl3 64,003

3.3.2.2. Características tecnológicas de los sectores tecnológicos en México.

Ahora pasaremos a analizar la intensidad de la tecnología dura, la

tecnología blanda y la tecnología de habilidades conforme a los indicadores
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definidos a_~teriormente para el periodo de 1990-2000. A partir de este periodo

de apertura se hace evidente la necesidad de mejorar las formas de producción

de las industrias manufactureras mexicanas y recupera la inversión como

medio para intentar modernizar a las industrias mexicanas.

Para el año de 1993, los sectores Dominado por el proveedor y el

Basado en la ciencia son los dos sectores en que se tiene una intensidad de

capital mayor a la del promedio manufacturero. Para el caso del sector

Dominado por el proveedor, el aumento se puede explicar por la necesidad de

modernizar la planta productiva debido a la apertura que se estaba llevando a

cabo en México, aunque debe destacarse que este es un aumento en

tecnologias maduras, altamente difundidas y que no representan un avance en

cuestión del dinamismo tecnológico de dicho sector.

Por otro lado que el sector Basado en la ciencia también tenga una

intensidad de capital mayor a la del promedio manufacturero significa que se

esta generando una demanda de maquinaria, equipo e insumos de alta

tecnología con un alto dinamismo tecnológico, que puede impulsar la

generación de estos y si esta generación se hace en el país provocar por ende

aumentotambién del sector de Oferentes especializados.

CUADRO 3.15

Intensidad tecnológica y tipos de tecnologla
(Coeficientes respecto al promedio manufacturero)

KL' Tecnologla Dura

Sector tecnológico

Dominado por el proveedor
Intensivoen escala

Oferentesespecializados
Basado en la ciencia

Promedio marufactJsero

1993

131.6
81.4
74.2

132.0

100.0

1998

49.3
245 .0

48.9
128 .5

100 .0
• Kl=-relación capita~trabajo . Parael capital se tomola formación brutade
capitalfijoyparael trabajo el personalocupadoremunerado.
FUENTE: 8aboraciOn propia con base en el X1VyXVCenso Industrial de 1994
y 1999 respectiVamente.

En cambio los sectores Intensivo en escala y Oferentes especializados

para 1993, tienen una intensidad de tecnología dura menor que la del promedio

manufacturero, para el caso del segundo la baja intensidad de este tipo de

tecnología se explica por el tipo de proceso de producción que no requiere de
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altos grados de inversión en capital, ya que su producción es muy específica y

no es de proceso continuo.

Ya para el año de 1998, la intensidad de la tecnologla dura tiene un

cambio importante en el sector Intensivo en escala que vuelve a ser el más

intensivo en esta tecnologla, lo cual esta muy de acuerdo con el tipo de

proceso de producción que lleva a cabo, la cual, como ya se dijo anteriormente

se basa en procesos más complejos de gran escala. De igual manera el sector

Basado en la ciencia continua teniendo 'una intensidad en tecnologla dura

mayor que la del promedio manufacturero, lo que pone de manifiesto una vez

más la oportunidad de seguir generando una demanda de maquinaria y equipo

de alta tecnologla, sobre este sector también se puede decir que a lo largo de

este periodo muestra un cambio significativo, ya que en la década de los

ochenta basaba más su dinamismo tecnológico en la tecnología blanda y de

habilidades y ya para la década de los noventa empieza a cambiar su

intensidad hacia el uso de tecnologla dura.

A finales del periodo los sectores que tienen una baja intensidad en

tecnología dura son el Dominado por el proveedor y el de Oferentes

especializados esta situación está más acorde con su tipo de producción, que

para el primero esta basada en tecnologlas maduras altamente difundidas y

para el segundo como ya se vio esta basada más en procesos que no son

continuos ni de gran escala.

El uso de tecnología blanda de los sectores tecnológicos a través del

pago de regallas y asistencia técníca como porcentaje, nos muestra que para

este periodo el sector Intensivo en escala ocupa un poco más del 50% del total

del porcentaje del total del sector manufacturero, y que la mayor parte de esto

está destinada al pago de asistencia técnica y una menor porción al pago de

regallas, esto significa un cambio en este sector que pasa de pagar una mayor

proporción en marcas para diferenciar su producto, a una mayor proporción en

pago de asistencia técnica.

Después se encuentra el sector Dominado por el proveedor que en su

mayor parte gasta en regarlas, siguiendo el patrón que tenia desde la década

pasada de pago de marcas para diferenciar su producto.
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CUADRO 3.16

Intensidad tecnológica y tipos de tecnolog la
(porcentaje)

REG Tecnologla blanda. 1995

Sector tecnológico Total Regallas
Asistencia

Técnica

Domiredo por el Prowedor 30.0 37.1 26.6
rtensillO en Escala 51.1 36.7 57.8
Oferertes Especiaizados 8.2 10.6 7.2
Basados en la Ciencia· 10.7 15.6 8.5
Promedio marufaclLrero 100.0 100.0 100.0
• CIlla es1lnedo por noeontarcenla nforrmekYI para las clases ilttlsr1aJes de rarmscéukos, nsecticldas,

c.olcf'arUn '1resr.as,,~. laa ctrfl)l'u de \een<:iOQ\as ln1><:rtada de estas c\Mn 1\duS~$9

es1inBron Cal la proporclOO de su vala agregado en 81grupo ce cpJMc05

F\.ENTE: CXlNACfT. hdlcadores de Actividades Denlflcas y TecnolOglcas , 1998.

En tercer lugar tenemos el sector Basado en la ciencia que disminuye su

participación en la REG pero sigue manteniendo su perfil de la década pasada

de un importante gasto en tecnologías de alto dinamismo a nivel

internacional, sobre todo en el pago de regalías. Y por último está el sector de

Oferentes especializados, que paga más en regalías que en asistencia técnica,

pero disminuye en gran medida su participación, con relación a la década

pasada.

La información de las remuneraciones medias de los cuatro sectores nos

ayuda a conocer su intensidad en la tecnologia de habilidades, de la misma

manera que en el periodo anterior, los dos sectores más dinámicos son el

Intensivo en escala y Basado en la ciencia, la diferencia en este caso es que

ambos disminuyen su participación hacia finales de este.

Para el caso del sector Intensivo en escala este dinamismo refleja cierto

grado de complejidad en el proceso productivo que requiere de personal

calificado, aunque de la misma manera que en la década anterior gran parte de

este dinamismo se explica por el poder de negociación de los trabajadores y no

por su grado de calíficación. Un caso aparte es el Basado en la ciencia que

sigue teniendo un alto dinamismo en la tecnología de habilidades, a pesar de

que termina el periodo en el mismo nivel en que se encontraba al inicio de este;

al igual que en la década pasada el nivel de salarios de este sector explica el

grado de calificación requerida por el personal de las industrias de este y de

igual manera es un factor muy importante para entender su dinamismo

tecnológico.
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CUbDR03.17

Intensidad tecnológica y tipos de tecnologia
(Coellcientes respecto al promedio manufacturero)

RMEo Tecnologla de habilidades

Sector tecnológico 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 1999 2000

Dominado por el proveedo, 83.3 842 85.5 85.9 86.4 84.4 83.8 83.1 83.2 83.4 83.3

Irtenslvo en escala 133.5 131.7 127.5 126.7 124.7 126.5 126.1 125.5 124.5 124.2 123.2

Oferertes especializados 93.2 93.9 94.3 98.2 98.6 98.9 98.6 100.5 101.0 100.2 101.2

Basado en la ciencia 120.1 119.3 117.6 116.7 117.6 123.2 124.9 124.4 123.0 122.4 120.5

Promedio marulach.rero 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

• RemunenldOnel Medias· Remuneractón dti asalariado s en mil•• de peSOI. JRCIMcorrlenl8slPel3onalOcupadORemunerado.
FUENTE: Elaboraciónpropiaconbase en INEGI,Sistema deCuentasNadonalel , 1990-2000.

Por otro lado el sector de Oferentes especializados empieza a tener para

finales de este periodo remuneraciones medias ligeramente mayores al

promedio de las manufacturas, lo que de igual manera empieza a coincidir con

los patrones existentes a nivel mundial para este sector, ya que esto significa

que el grado de calificación del personal que labora en este sector es alto. Por

último tenemos el sector Dominado por el proveedor que por sus propias

características de uso de tecnologías maduras y ampliamente difundidas y la

producción de bienes que no se encuentran en la frontera tecnológica, no

requiere de personal con alta calificación que realice operaciones muy

sofisticadas.

Es importante destacar el nivel de remuneraciones del sector Basado en

la ciencia, que se ha mantenido y el ligero crecimiento del sector de Oferentes

especializados; en relación a la década pasada; porque el crecimiento de

actividades que requieren de un trabajo calificado no sólo posibilita un mejor

nivel de vida y más equitativa distribución del ingreso, sino que permite

desarrollar un acervo de conocimientos incorporados en los trabajadores

(capital humano) y que se transmite a las organizaciones e induce procesos de

aprendizaje y mayores oportunidades de innovación

3.3.2.3. Desempeño tecnológico de los sectores de la industria mexicana.

A continuación veremos el promedio de la productividad de cada sector

tecnológico y su tasa de crecimiento promedio en el periodo, en este caso
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todos los sectores tecnológicos muestran un crecimiento que va desde el 2.1%

para el caso del Intensivo en Escala, hasta el 20% para el Basado en la

ciencia,

En el caso del sector Dominado por el proveedor el aumento de la

productividad durante esta década, en comparación a la década de los

ochenta; se basa en que ha tenido un aumento en su participación en el PIS,

mayor que el aumento de personal, aunque la baja tasa de crecimiento en

relación a otros sectores, se debe a que hacia finales del periodo su

participación en el PIS empieza a disminuir, a causa de la pérdida de

importancia que dentro del sector manufacturero han tenido actividades

tradicionales tales como textiles, productos metálicos, maquinaria y productos

de madera.

CUADRO 3.18

Desempeflo Dinámico de los sectores tecnológicos

Evolución de la productividad '

Sector tecnol6g leo

Dominado Por el Proveedor

Intensivo en Escala

Oferentes Espec ializados

Basado en la Ciencia

Total Sector Manufacturero

Promedio Promedio b

1990.1995 1996.2000 TCPR0902000

66,283.6 67 ,645 .9 2. 1

88,869.2 101 ,503 .6 14 .2
51 ,757.0 55 ,299.1 6 .8

60 ,732.0 73 ,165.6 20 .5

69 ,050 .9 75,457.0 9 .3
• Pl'oduettJldad l'l"Iedla del trabap en pesos por perscea : V alor A grega do a prec ios de 19931Pers onal OCupado RernJn erado

• Ta::ROz Tasa de crec lrJiltnto promedio de la produe tIVk::lad en el per iodo 199Q..2000

FUENTE:BaboraciOnpropia co n base en NEG~ Siste ma de Cuentas Nac iona les 1990-2000

El sector Intensivo en escala, tiene un alto crecimiento en la

productividad que se explica por el dinamismo mostrado en su participación en

el PIS, con un aumento de casi de 46%, en relación a su nivel inicial en 1990,

además de que siguen con su estrategia de gestión empresarial, que le

permitió racionalizar y por lo tanto hacer más eficiente su planta de

trabajadores, también es importante destacar que este sector cuanto con

industrias que se han distinguido por su capacidad exportadora, lo que le

agrega un elemento importante a su productividad.

El sector de Oferentes especializados tiene para este periodo una

recuperación que se puede ver desde su comportamiento en el PIS
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manufacturero, que crece 25%, mientras que su población ocupada no lo hace

en la misma proporción, la recuperación y crecimiento de este sector

tecnológico puede ser el inicio de un crecimiento mayor de la industria de

bienes de capital, la cual tiene un efecto multiplicador que pennite que una

innovación en los equipos de cualquier rama tenga efectos en otras ramas,

mediante la aplicación de los mismo principios y técnicas en los equipos de

estas.

Finalmente el sector Basado en la ciencia, es el que tiene la tasa de

crecimiento promedio de la productividad para el periodo más alta, basado en

su alto crecimiento en la participación del sector en el PIB manufacturero; que

crece 104% durante la década.

3.3.2.4. Gasto en Investigación y Desarrollo de los sectores tecnológicos.

Para la década de los noventas es posible contar con infonnación que

nos permite conocer la participación en el Gasto en Investigación y Desarrollo

(GIDE) de los sectores tecnológicos esto es importante dado que en la

literatura a nivel mundial se ha destacado la importancia de las actividades de I

y D para mejorar la posición competitiva de las empresas que están debajo de

la frontera tecnológica o para que estas alcancen la frontera.

CUADRO 3.19

PARTICIPACIÓN DEL GASTO EN INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO POR
SECTORES TECNOLÓGICOS

Sector tecnológico 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Dominado por el Proveedor 14.8 13.2 28.5 23.1 27.0 31.9 30.3
Intensivoen Escala 43.1 38.7 54.5 56.4 57.4 54.6 51.1
Oferente Especializado 35.1 35.0 12.3 15.0 8.9 7.3 12.6
Basado en la Ciencia 7.0 13.2 4.7 5.5 6.7 62 6.0

Total de la Manufactura 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 .0

FUENTE: Elaboraciónpropiaconbaseen CONACYT. Indicadoresde ActMd.des Clentlftcas yTealológicas
1998 e lnformeGeneral del Estado de la Cien cia yla lealotogla, 2004 .
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Para el caso del desarrollo de ventajas competitivas , las empresas

pueden llevar a cabo diferentes tipos de actividades dentro de lo que se

denomina l y D, tales como actividades de investigación aplicada, de desarrollo

tecnológico o de mejora de productos y diseños. Estas actividades de I y D

desempeñan dos papeles; el primero es generar innovaciones y el segundo, es

el de aprendizaje tecnológico, ambos factores son muy importantes para la

competitividad de las empresas.

Para el caso de la industria manufacturera mexicana vemos que la

mayor participación en el gasto en I y D (GIDE) la tiene el sector Intensivo en

escala, este sector por todo lo visto anteriormente, tiene una alta exposición a

la competencia mundial por lo que parece serie necesario invertir en 1y D. En

seguida se encuentra el sector Dominado por el proveedor cuya participación

va aumentando conforme pasa el periodo y después tenemos al sector de

Oferentes especializados, al cual le sucede lo contrario del Dominado por el

proveedor ya que al ir corriendo el periodo su participación disminuye y por

último tenemos al sector Basado en la ciencia, que parece ser el que más

estabilidad en el GIDE tiene de los cuatro sectores tecnológicos.

CU,lDR0320

TASA DE CRECIMIENTO DEL GASTO EN INVESTIGACiÓN Y
DESARROLLO POR SECTORES TECNOLÓGICOS

Sector tecnol6g ico 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Dominado por el Proveedor -15.1 137.7 -17.3 157.0 19.6 -35 .0

:ntensiloO en Escala -14.4 55.5 5.4 124.3 -3.9 -35 .8

Oferente Especializado -5.0 -61.0 23.6 30.7 -16.9 18.2

Basado en la Ciencia 78 .7 -60.4 18.9 167.5 -6.7 -33 .2

Tolal de la Manufactura -4.7 10.4 1.8 120.2 1.1 -31.4

FUENTE: Elaboración propia con base en CONACYT,lndlcadores de I'c:tividades Científicas y
Tecnológicas 1998 e Infonne General del Estado de la Ciencia yla Tecnologia, 2004 .

Todo esto nos lleva a pensar que los esfuerzos en Investigación y

Desarrollo son pobres en comparación con los desplegados en otros países

que se encuentran en la frontera tecnológica, como son Estados Unidos y

algunos de la Unión Europea.
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Además de que las actividades de investigación y desarrollo se orientan

principalmente a la modemización de los procesos de producción y a lograr

mejoras en la organización de la producción y en la calidad de los productos.

Más aún, las actividades de investigación y desarrollo están altamente

concentradas en los sectores exportadores (automóviles, vidrio , cemento,

maquinaria de oficina y computadoras, equipo electrónico, etc.) como se puede

ver en que el sector que mayor gasto en investigación y desarrollo hace es el

Intensivo en escala .

Del mismo modo al ver las tasas de crecimiento del GIDE desde 1995

hasta el año 2000 nos percatamos de que este gasto es variable en casi todos

los años lo que demuestra además cierta inestabilidad en este, ya que por lo

general en la industria mexicana el GIDE se utiliza como un instrumento que

permite adquirir, adaptar y asimilar tecnologlas, más que desarrollar

innovaciones que le permitan obtener el liderazgo, quizá es por esto la

inestabilidad en el gasto, ya que no se considera una necesidad latente de

invers ión en este rubro, que requiera una constancia en sus niveles de gasto

año con año.

Siguiendo esta idea vemos que el porcentaje de GIDE en relación al PIS

de cada sector tecnológico nos muestra un nivel muy bajo de este ya que en el

total manufacturero solo el 0.26% del total del PIS se gasta en I y D.

CUADRO 3.21

PORCENTAJE DEL GASTO EN INVESTlGACION y DESARROLLO EN EL PIB

POR SECTOR TECNOLÓGICO 1

Sector tecnológico 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Dominado por el Proveedor 0.08 0.06 0.15 0.12 0.31 0.39 0.24
Intensivo en Escala 0.28 0.23 0.35 0.40 0.86 0.74 0.4:.'1
Oferente Especializado 1.99 1.84 0.73 1.06 1.35 1.12 1.24
Basado en la Ciencia 0.29 0.53 0.20 0.23 0.60 0.45 0.27
Total de la Manufactura 0.26 0.24 0.26 0.27 0.59 0.57 0.36
• Porcentaje del GIOE en el PIB por sector: Gasto en Inwstigación y Desarrollo por sector~IB por sectores .
Cálculos en base al GIDE y Pie en pesos de 1993.
FUENTE: Elaborac ión propia con base en CONACYT . Indicadores de Acti\1dades Cíen tlflcas yTeenológicas ,
1998 e Informe General del Estado de la Ciencia y la Teonolog la. 2004 ; para el GIDE e INEGI, 5istem a de
Cuentas Nacionales 1994-2000 , para el Pie
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El sector tecnológico que más gasta en proporción a su producción es el
~

de Oferentes especializados, al destinar entre el 1.99 y 1.24% a actividades de

investigación y desarrollo, después se encuentra el sector Intensivo en escala ,

cuya participación varia durante el periodo teniendo como mejor ano 1998 en

donde gastó 0.86% de su producto en actividades de I y D, en tercer lugar

tenemos al sector Basado en la ciencia, cuyo nivel más bajo se encuentra en el

ano de 1996, con 0.20%, y el más alto en 1998, con 0.60%, estos niveles son

muy bajos para un sector cuya necesidad de creación y asimilación de

tecnologias que se encuentran en la frontera tecnológica, es muy amplia, por el

contrario y en último lugar tenemos el sector Dominado por el proveedor, estos

niveles son normales para un sector cuyas necesidades de nuevas tecnologias

no son tan grandes, ya que esta basada en tecnologías maduras y

ampliamente difundidas.

Como último punto de este apartado es importante destacar que las

actividades de I y D no sólo son importantes para situarse en la frontera

tecnológica, sino que su capacidad para generar aprendizaje, es relevante

también para las empresas que tienen una estrategia tecnológica de

seguidores, porque el conocimiento generado por este tipo de actividades les

permite saber que desarrollos han realizado los competidores y en caso de ser

necesario poner en marcha tales desarrollos.

De este modo, sobre la base de las características anteriormente

descritas, podemos decir, que la composición de la industria, se encuentra

altamente concentrada en actividades tradicionales, como son los sectores

Dominado por el proveedor y el Intensivo en escala, es decir, las empresas

nacionales dominan la mayoria de las industrias tradicionales y las industrias

maduras, basadas en recursos naturales, cosa que no ha cambiado a lo largo

del periodo, aunque hay que destacar la disminución del primero para la

década de los noventa y el aumento del segundo.

En contraste, las actividades basadas en la ciencia y de proveedores

especializados dan cuenta de una parte muy pequeña del Producto Interno

Bruto manufacturero de México durante todo el periodo desde 1980 hasta el

ano 2000, aunque de igual manera, el primero mantiene una tasa creciente y el

segundo inicia su recuperación en la década de los noventa.
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Así mismo como la mayor parte de las empresas que lograron sobrevivir

a la crisis de 1994, han buscado incrementar sus exportaciones de bienes

finales , como es el caso de 105 componentes para automóviles, químicos,

productos de plástico, vidrio, cerveza, electrónicos, acero, cemento, etc., lo que

ha sucedido es que México ha modernizado las plantas de las empresas

exitosas, lo que sugiere que el ajuste industrial ha ocurrido preferentemente a

través de innovaciones de procesos y cambios organizacionales (por ejemplo,

mejoras en la organización de la producción y adaptación de maquinaria y

equipo, pero con poca renovación de capital ñío."

Esto tiene que ver con que en México la interacción entre emoresas e

instituciones que fomentan las redes tecnológicas es muy pobre, hecho que ha

afectado mucho a 105 sectores Basado en la ciencia y de Oferentes

especializados. Mario Címoü" dice que para el caso de México, 105 resultados

muestran que en las actividades que generan y articulan 105 procesos

innovativos, las empresas locales cons ideran más importantes las fuentes

internas de conocimiento que las externas .

Dentro de las empresas, las actividades de ingenieros y técnicos , así

cemo la experiencia de la fuerza de trabajo constituyen las fuentes más

relevantes de conocimiento , particularmente para las empresas ubicadas en

105 sectores Intensivo en escala y Basado en la ciencia . De acuerdo con dichas

empresas, 105 usuarios también son una fuente importante de conocimien to

tecnológico , especialmente en 105 sectores de Oferentes especializados y en el

Dominado por el proveedor.

Los centro de investigación del sector público y de las universidades, no

son aún una fuente relevante de información para las empresas mexicanas,

hecho especialmente notable en el sector Basado en la ciencia, dado que este

sector a nivel mundial en los países más desarrollados, se encuentra muy

relacionado con este tipo de centros.

Es apenas en esta década que se ha iniciado una colaboración entre las

universidades y las empresas, pero sobre todo se da en base a una relación

regional, es decir, dada la cercanía entre las universidades y las empresas, las

15 Cimoli, M; Creación de redes y sistema de innovación: México en WI contexto global. Revista El
Mercado de Valores ; Num. 1, Ener, 2000 . Mexic.
16 !bid.
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primeras han empezado a intercambiar con las segundas conocimientos sobre
-,

todo "tácitos", o sea, han ayudado a las empresas capacitando personal,

particulannente de ingenieros, cientificos y personal técnico.

Finalmente el proceso de apertura llevado a cabo en México desde

finales de los ochenta y llevado a su punto máximo en 1994, con la entrada en

vigor del TLCAN, no ha servido para impulsar el desarrollo de sectores tales

como el Basado en la ciencia y el de Oferentes especializados, pero si ha

ayudado a que el sector Intensivo en escala tenga el mayor dinamismo en

varios de los indicadores arriba desarrollados, para esta década.
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CAPITULO 4

OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS
MANUFACTURERA DE MÉXICO.

PARA LA INDUSTRIA

En este capítulo se plantearan las conclusiones de la tesis además de que

se desarrollaran algunas propuestas para el desarrollo de la innovación

tecnológica en el país.

4.1. Desarrollo de un nuevo paradigma tecnológico.

A partir de la década de los noventa se hace patente de manera más clara

que la dinámica innovadora a nivel internacional es el resultado de la combinación

de la revolución microelectrónica originada en los Estados Unidos y el modelo

flexible de organización desarrollado con mayor plenitud en Japón. Como

resultado de esto surgen nuevas industrias como las de semiconductores y

computadoras, las telecomunicaciones y otros servicios que hacen uso intensivo

de la información, estas industrias se enfilan a ser los nuevos motores de

crecimiento remplazando al petróleo, los automóviles y los productos quimicos

básicos. Del mismo modo en que se modifican las industrias, también cambia el

perfil de la mano de obra calificada, la cual exige el readiestramiento de la parte

desplazada de la fuerza de trabajo y la adaptación del sistema de enseñanza y

capacitación a las nuevas necesidades. Pero algo que es básico es la

transformación de las capacidades gerenciales.

De esta manera siguiendo el planteamiento de Carlota Pérez -desarrollado

en el capítulo 1-, vemos como el desarrollo de un paradigma tecno-económico

como nuevo modelo de práctica óptima tiene que pasar por un largo periodo de

gestación, que va más o menos de la siguiente manera; el conjunto de

innovaciones que permitirá llevarlo a cabo comienza a aparecer años o decenios

atrás. Se introducen en forma de innovaciones aisladas y por ensayo y error en

muchos puntos del sistema económico, a menudo como solución a algunas de las
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limitaciones del antiguo paradigma, a medida que industrias, empresas o países

las van enfrentando.'

Gradualmente se van dando grandes éxitos seguidos de procesos de

imitación. Y a lo largo del tiempo todo esto termina incorporándose al sentido

común de gerentes e ingenieros innovadores como un conjunto cada vez más

coherente de criterios para lograr la máxima eficiencia. Pero el desarrollo de este

paradigma no se realiza de manera fácil, ni rápida y es diferente en cada país, ya

que requiere también cambios instítucionales, que por lo general son aún más

lentos y más difíciles de producir.

4.2. Oportunidad tecnológica para los países en desarrollo.

Cada vez que se pasa de un paradigma antiguo a uno nuevo, existe un

periodo de transición tecnológica, que permite a los países en desarrollo alcanzar

a los países líderes y en algunos casos sobrepasarlos .

Esto sucede porque durante el periodo de difusión inicial, es decir, cuando

aparece un paradigma tecno-económico, éste trae consigo racimos de

innovaciones radicales en productos y procesos, proporcionando múltiples

oportunidades para efectuar nuevas inversiones y dando lugar al nacimiento de

nuevas industrias, y nuevos sistemas y subsistemas tecnológicos. Porque como

ya se dijo, un nuevo paradigma tecno-económico se va conformando de manera

gradual cuando las empresas e industrias al ir desarrollando nuevas trayectorias

en productos y mejoras en procesos van sobreponiendo la fase de madurez del

antiguo paradigma tecno-económico con la infancia del nuevo, creando un

proceso de transición durante el cual, empresas y países enfrentan una situación

insólitamente favorable; ya que tienen lo que Carlota Pérez llama "una doble

oportunidad tecnológica" formada por el acceso simultáneo a lo que hasta hace

poco eran conocimientos privados en el viejo 'paradigma tecno-económico ya

desplegado y a lo que pronto serán conocimientos privados en el nuevo, porque

de hecho se considera que en la primera fase del nuevo paradigma tecno-

1 Ibid
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económico gran parte de los principios científicos y técnicos para la innovación de

productos y procesos en las nuevas esferas puede aprenderse en universidades e

institutos de investigación, cosa que se va dificultando conforme va madurando el

paradigma tecno-económico, ya que este conocimiento se va haciendo cada vez

más privado y de carácter más tácito.

Para esto es necesaria la construcción de un Sistema Nacional de

Innovación (SNI) que vincule al sector productivo con las universidades y centros

de investigación además de los organismos gubernamentales y las políticas que

estimulen la innovación tecnológica.

4.3. El caso de la industria manufacturera mexicana.

Para el caso de México, durante el periodo de sustitución de importaciones

y posteriormente de proteccionismo, no se prestó atención a la importancia del

desarrollo tecnológico endógeno que se requería para sustentar los sectores

industriales los cuales, por su parte, no generaron demandas de tecnologías ni de

conocimientos a las universidades, ya que apoyaban sus procesos de cambio en

tecnologías transferidas del exterior.

Es hasta finales de los ochenta, que paralelamente a la apertura de la

economía nacional, surgió un modelo de ciencia y tecnología orientado a la

integración con el mercado, en el que la producción de conocimientos debería

estar dirigida por las demandas de las empresas. Las políticas de ciencia y

tecnología en el país, se volcaron a privilegiar la demanda de conocimientos por

parte de las empresas, enfrentándose a una situación caracterizada por una muy

escasa experiencia de interacción entre los centros productores de conocimiento y

los usuarios. Como se explicó en el capitulo 2 (Políticas de Ciencia y Tecnología

en México, 1980-2000) la propuesta gubernamental que orientó la nueva

estrategia en ciencia y tecnología y que forma parte sustancial del patrón de

industrialización en esta época puede resumirse en tres puntos:

a) Convertir el sector privado en el protagonista del avance tecnológico;
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b) Desreqular y proteger (sistema de propiedad industria l) los flujos de

tecnologia externa para aumentar su intensidad y;

c) Crear internamente las capacidades científicas y tecnológicas para

hacer más eficiente la asimilación de tecnología externa por parte del

aparato productivo nacional a fin de elevar la competitividad."

Ya para la década de los noventa la necesidad de una mayor interacción

entre los centros de investigación y las universidades con las empresas era

evidente y se buscaba que esta se intensificara al paso del tiempo, sin embargo y

a pesar de los esfuerzos realizados en materia de política científica; lo que se ha

observado es que las empresas del sector manufacturero que desarrollan

actividades de innovación, en general no establecen colaboraciones con las

universidades para el desarrollo o mejora de productos y procesos y por el

contrario. Rosalba Casas nos dice que las grande empresas transnacionales

establecidas en el país (Procter & Gamble, Ciba-Geigy AG, AT & T Corp. Hoechst

AKT, Bayer AKT, Basf Group y Motorola, entre otras) desde los ochentas son las

que han mantenido convenios formales de colaboración con algunas de las más

importantes universidades que concentran capacidades de investigación.

Estos convenios han tenido una larga duración y han implicado el apoyo a

investigaciones de interés para las empresas y el flujo de conocimiento a través de

la movilidad de personal y la transmisión de conocimiento tácito en los dos

sentidos .", Esto se corresponde con que estas mismas empresas son las que más

patentan en el país, como se puede ver en el Cuadro 4.1.

2 Aboites, Jaime. Evolución reciente de la política cient ífica y tecnológica de México. en Revista Comercio
Exterior, vol. 44, num. 9. 1994.
3 Casas, Rosalba ; El papel de las Instituciones Productoras de Conocimientos en el Desarrollo del Sistema
Mexicano de Innovación. Revista El Mercado de Valores, 11 Enero. 2000 . Nacional Financiera.
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CUADRO 4.1

EMPRESAS O INSTITUCIONES EXTRANJERAS LIDERES EN SOUCITUD DE PATENTES. 1996·2000

Empresa Pais 1996 1997 1998 1999 2000 Total

The Procter & Gamble Company E.UA 182 423 533 641 420 2199
Bas! AkIlengesellschaft Alemania 70 152 160 182 112 676
Kimberly Clark Wor1wide. lne. E.UA 149 168 174 491
Minnesola Mining and Manufacturing Company E.UA 73 168 146 80 467
Bayer AkIiengesellschaft Alemania 73 99 81 143 165 581
AT&T Corp. E.U.A. 87 66 114 25 312
Pfozerlne. E.UA 95 67 134 296
Johnson & Johnson E.UA 89 87 49 71 296
Hoechst AkIiengesellschaft Alemania 78 92 84 254
Motorola Inc. E.UA 63 67 43 37 210
ThomsonConsumar Electronics. Inc. E.UA 70 35 103 208
L'Oreal Francia 67 41 96 204
NovarlisAG Suiza 93 49 46 188
The Goodyear He & Rubber Company E.UA 65 32 90 187
Eli Lily & Company E.UA 69 57 60 186
Xerox Corporalion E.UA 68 54 51 173
Bas! Corporalion E.UA 80 74 27 161
The DowChemlcal Company E.UA n 87 159
Du Pon! E.UA 62 85 147
Rohm and Haas Company E.UA 61 37 42 140
Abboll Laboralories E.UA 59 58 115
Sony Corporal ion Japón 58 45 101
Ciba-Geigy AG Suiza 93 93
Samsung Display Devices Co. LTD Corea 80 80
AT&T IPM Corp. E.UA n rz
aUALCOMM INCORPORATED E.UA 71 71
Weslinghouse air brake company E.UA 70 70
Ciba Speciality Chemicals Holding Inc. Suiza 18 44 62
F. Hoffman- La Roche AG Suiza 8 50 58
TOTAL 1195 1792 2043 2510 697 8237
Fuente : InformeGenenlI det EstadOde la oenoa y TecnoIOgl'. 2004 con tr.knneoOn oeI i\ 5#\rto MexiCanO de I;a PropIedad Indu5t1a1, 2003.

Para el caso de las instituciones o empresas mexicanas, la empresa que

más patenta es Servicios Condumex, después Central Impulsora y Mabe, pero en

general lo que se aprecia es que la mayor parte de las patentes proviene de

Instituciones o de Universidades, como la UNAM y el IPN y no del sector privado,

en el caso de las empresas extranjeras, la cantidad de patentes que solicitan es

mucho mayor que la de las empresas mexicanas, y para algunos años la empresa

líder Procter & Gamble por si sola solicita mas que todo el conjunto de empresas e

instituciones nacionales.

Con base en lo expuesto anteriormente, vemos que para lograr que México

entre de manera exitosa en el periodo de transición del nuevo paradigma existe

una clara necesidad de crear un sistema de innovación que sea capaz de

fortalecer las redes de cooperación entre centros de investigación, instituciones

puente, instituciones tecnológicas y empresas, además de que se requieren
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EMPRESAS O INSTITUCIONES EXTRANJERAS LIDERES EN SOUCITUD DE PATENTES. 1996-2000

Empresa o Institución 1996 1997 1998 1999 2000 Total

TOTAL 66 78 92 90
lFuente: I~. General del Estado de la Ciencia YTecnoIogla, 2004 con IrtoImaOOn det Insttuto Mexca no de .. Propioiodad Industrial, 2003 .
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lnstituto Mexicano del Petróleo
Servicios Condumex , S.A de C.V.
Universidad Nacional Autónoma de México
centro de Investigación en Qulmlca Aplicada
Central Impulsora. SA de C.V.
Grupo P.I. MABE
Cinvestav
Instituto de Investigaciones Eléclricas
Consorcio Grupo Oina. S.A. de C.v.
Universidad Autónoma Metropolüna
Insliluto Polilecnlco Nacional
Universidad Autonoma de Nuevo León
Vitromalic Comercial , SA de C.V.
caminos y Puentes Federales de Ingresos y servicios Conexos
Universidad de Guanajuato
Helvex de México . SA de C.V.
lnamex de cerveza y Malta, S.A. de C.V,
Sanürios Azteca . SA de C.V.
CUPRUM, SA de C.V.
Asesorla y Desarrollo Urrea, S.A. de C.v.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Centro de Investigaciones en Óptica
Laboratorio SlIanes, S.A. de C.V.
Vidrio Plano de México, SA de C.V.
Tenedora Nemak. S.A. de C.v. 3
centro de Investigación y Asistencia Técnica 3
Ferrnic, SA de C.V. 3
Instalaciones y Mantenimiento en Equipo 3
MZM, SA de C.V, 3

instrumentos de financiamiento adecuados a las necesidades de los sectores

tecnológicos.

Por otro lado, retomando en análisis realizado en el Capítulo 3 (La

Innovación tecnológica en la industria mexicana 1980-2000) tenemos que durante

la década de los ochenta, la economía mexicana enfrentó una profunda crisis

económica como producto del agotamiento del modelo de desarrollo basado en la

sustitución de importaciones, y el inicio de un proceso de apertura y cambio

estructural. La contracción de la actividad productiva afectó la capacidad de la

f~erza laboral, impidió la incorporación de bienes de capital tecnológicamente

avanzados y limitó los flujos de información entre los agentes productivos.

El análisis de los sectores tecnológicos; que son Dominado por el

proveedor, Intensivo en escala, Oferentes especializados y Basado en la ciencia ;

mostraron una mayor participación; más del 80%, de los sectores cuyas

tecnologías son más tradicionales y maduras (Dominado por el proveedor e
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Intensivo en escala), es estos sectores lo que se debe destacar es su papel en las

innovaciones adaptativas e incrementales, así como su vinculación con la

demanda interna. De igual manera hay que destacar el aumento en importancia

del sector Basado en la ciencia, que a pesar de su reducida participación, es

positivo para el desarrollo de la capacidad innovadora nacional, ya que en éste se

ubican las actividades con mayor dinamismo tecnológico relativo a nivel

internacional. La producción nacional de bienes tecnológicamente modernos

demanda insumas de calidad y genera consumidores exigentes . Sin embargo,

este sector presenta un bajo nivel de integración en lo referido a los segmentos

productivos más intensivos en tecnología. Sus nexos con las otras partes del SNI

son reducidos.

Para el caso del sector de Oferentes especializados, la caída de su

participación es especialmente importante dado que este sector pudo haber sido

un enlace muy importante entre los flujos de información locales y la difusión de

nuevas tecnologías.

Porque la oferta de bienes de capital, como mercancías finales, puede ser

reemplazada por importaciones, como se hizo en México, en algunos casos de

mejor calidad. Sin embargo, la actividad de adaptación y desarrollo de procesos y

productos se ve afectada. La falta de articulación entre los sectores merma la

posibilidad de generar sinergias y externalidades tecnológicas que puedan ser

empleadas por el conjunto de la industria manufacturera en México. Por otro lado,

estas actividades son también demandantes de insumas tecnológicos estratégicos

y su ausencia limita la producción de estos bienes.

Esta situación no es sólo el resultado de la contracción de la inversión por la

crisis económica, aunque sin duda fue afectada por ella, sino que significa también

la incapacidad de los productores nacionales de alcanzar el nuevo paradigma

tecnológico, que se sustenta en el desarrollo científico, esto es que los nuevos

equipos incorporan alta tecnología electrónica, y las empresas locales producen

en general sobre la base del paradigma anterior de la metalmecánica.

Esto es lo más preocupante porque, de no desarrollarse las capacidades

requeridas que forman el conjunto del sistema nacional de producción e
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innovación, aun en un contexto de crecimiento, el deterioro del sector continuara.

Es aquí en donde tenemos un primer obstáculo para el desarrollo de las

oportunidades que permitan a México colocarse a la vanguardia en el contexto del

nuevo paradigma basado en el desarrollo de semiconductores, computadoras y

telecomunicaciones.

Sobre esto Miguel Ángel Rivera nos dice que al haberse perdido la

excepcional oportunidad de empezar a construir en los setenta la base de una

reintegración internacional basada en el desarrollo de las exportaciones y en el

aprendizaje tecnológico, a comienzos de los ochenta tuvieron que adoptarse

medidas extremas para evitar una profundización de la crisis existente. Igualmente

a partir de los ochentas las posibilidades de reestructuración radicaban en la

producción de equipo de computo y de telecomunicaciones, ramas que en el país

se encontraban prooiamente en etaoa infante."

Ya para la década de los noventa el perfil del los sectores tecnolóoícos

comienza a variar, pero no en el sentido que pudiera ser el ideal para entrar de

una vez al nuevo paradigma. Durante la década de los noventa, el sector

Dominado por el proveedor pasa de un estado de estancamiento a uno de

disminución en su participación en el PIB manufacturero, su lugar empieza a ser

ocupado por el sector Intensivo en escala, el cual tiene dentro de sus industrias

algunas cuya importancia en la exportaciones hacen que el sector gane peso

frente a los demás.

Así mismo, se inicia un proceso de recuperación para el sector de

Oferentes especializados y el Basado en la ciencia continúa con su crecimiento.

Todo esto tuvo efectos tanto positivos como negativos para el proceso innovador,

dentro de los positivos se encuentra el crecimiento del sector Basado en la

ciencia, cuyo desarrollo es importante para la transformación de la dinámica

innovadora en el conjunto de la actividad industrial , porque la producción nacional

de bienes tecnológicamente modernos genera externalidades, tales como:

4 Rivera, Miguel Ángel,Méxicoen la economía global . Tecnolozía,esoacío e instituciones. UNAM-Editori?'
Jus, México, 2000.
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trabajadores calificados, demanda de nuevos insumas, conocimientos y

habilidades que fluyen intra empresas y otras.

De igual modo, la recuperación del sector de Oferentes especializados

significa la posibilidad de generar una articulación aún mayor entre los sectores ya

que como se explico antes la producción de bienes de capital genera grandes

beneficios para la economía en general y para el desarrollo tecnológico de la

industria en particular. Ahora bien dentro de los negativos esta que aún no se

logra que en México se produzcan una mayor cantidad de bienes que se

encuentran en la frontera tecnológica, ni se ha logrado un aumento más

significativo de la participación de este tipo de bienes en el PIB. Este fue un

periodo de continuos cambios organizacionales de las empresas, de redefinición

de estrategias de negocios y tecnológicas para ajustarse a las condiciones

cambiantes de la economía nacional.

En el rubro del Gasto en Investigación y Desarrollo (GIDE), la mayor parte

de este se orientan principalmente a la modernización de los procesos de

producción y a lograr mejoras en la organización de la producción y en la calidad

de los productos. Más aún, las actividades de investigación y desarrollo están

altamente concentradas en los sectores exportadores (automóviles, vidrio,

cemento, maquinaria de oficina y computadoras, equipo electrónico, etc.) como se

puede ver en que el sector que mayor gasto en investigación y desarrollo hace es

el Intensivo en escala. De lo anterior podemos ver que como nos dice Mario

Capdevielle en las manufacturas mexicanas se realiza un menor esfuerzo

tecnológico en el GIDE debido a:

1) Una composición de la producción sesgada hacia bienes de bajo

contenido tecnológico;

2) Baja integración de las cadenas productivas , en particular de

aquellos segmentos productivos intensivos en conocimiento; y
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3) " La estrategia tecnológica de las organizac iones que privilegia la

adquisición sobre el desarrollo de tecnoloqías ."

Estas actividades de I y D, son importantes ya que alimentan el proceso de

creación de conocimiento, que juega un papel clave para la creación,

sostenimientos y renovación de las capac idades tecnológicas de las empresas,

Hasta los años ochenta las actividades de I y D eran vistas exclusivamente como

una fuente de innovación, Sin embargo, existe evidencia de que la realización de

actividades de I y D también permite a las empresas adquirir habilidades para

identificar, asimilar y explotar conocimiento externo" En este sentido , la I \1 D

desempeña dos paoeles :

1) Generar innovaciones

2) El de aprendizaje tecnológico.

Ambos contribuyen a la competitividad de las empresas . Esta dist inción

entre los dos papeles de la I y D, Yparticularmente el de aprendizaje, es relevante

no sólo para las empresas que compiten en la frontera tecnológica, sino también

para aquellas con una estrategia tecnológ ica de seguidores . Hay una diferencia

entre, por una parte, saber que desarrollos han hecho los competidores y, por la

otra, ser capaces de poner las innovaciones en práctica. Esto último requiere una

capacidad interna formal de aprendizaje tecnológico organizada en actividades de

I y D. Y para el caso de México la posibilidad de generar conocimiento al interior

de las empresas es muy importante, porque la mayor parte de las innovaciones

provienen del exterior y son adaptadas a las necesidades específicas del país .

En base a las características arriba esbozadas, .vemos que el SNI de

México esta organizado como se muestra en el Diagrama 4.1, con una amplia

participación de las importaciones sobre todo en el caso del equipo, además de

s Caodevíelle. Mario. Composición tecnológica de la industria manufacturera mexicana. Revista El Mercado
de Valores, Num. 1, Enero, 2000. México.
~ Dutrenit, Gabriela; Capacidades tecnológicas , 1y D Yapertura. Revista El Mercado de Valores, Num. 2,
Febrero, 2000. México.
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que hay una amplia participación de la maquila en algunos sectores importantes,

de este modo se hace más evidente que para el caso de México hay una falta de

industrias profundas en el sector de Oferentes especializados y que las industrias

mexicanas son predominantemente maduras, por lo que es suficiente para ellas

estar al tanto de las innovaciones menores (generalmente innovaciones de

procesos incorporadas en equipo) a fin de mantenerse competitivas. Esta

situación predomina en industrias maduras típicas como la textil y de la

confección, calzado, vidrio, cemento, cerveza, harinas y otros alimentos, cuya

preocupación tecnológica central es la compra de nuevos equipos y la mejora de

la eficiencia en el consumo de materias primas y energía.

DIAGRAMA 4.1

FLUJOS EN El SISTEMA DE INNOVACION MEXICANO
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La forma en que estas industrias obtienen acceso a estos flujos de

tecnología del exterior tiene tres vías, que son:

1) El más directo, que se incorpora en nuevas empresas, plantas,

maquinaria, equipos y otras novedades que pueden acompañar a

la nueva inversión extranjera directa.

2) La realización de actividades tecnológicas por parte de las

empresas extranjeras y nacionales, sea investigación y

desarrollo, actividades inventivas, adaptativas, de entrenamiento,

control de calidad u otros cambios organizacionales; y

3) La transferencia de tecnología extranjera , tanto intrafirmas de

empresas tecnológicas, como adquisiciones entre empresas

independientes.7

Por otro lado vemos en el Diagrama 4.2 la estructura que debería tener el

SNI, aquí deberá haber una dualidad entre los sectores , por un lado, los que

proveen permanentemente de innovaciones al sistema, y por otra, los que actúan

fundamentalmente como usuarios o consumidores de las mismas. En el primer

grupo se incluyen las innovaciones de productos y equipos, produc idos con base

en la experiencia de proveedores especializados que abastecen a la mayoría de

los sectores; la otra fuente importante en este grupo son los nuevos componentes

y materiales avanzados que las industrias más desarrolladas con avances de la

ciencia desarrollan, y cuyos efectos positivos suelen multiplicarse y difundirse en

todo el sistema industrial e innovativo. En el lado de la dualidad que se caracteriza

por una mayor pasividad, los sectores dominado por el proveedor y el intensivo en

escala se dedican principalmente a poner en práctica los nuevos equipos y

cómponentes que desarrollan los dos primeros sectores ."

7 Unger, Kurt; La globalizaci6ndel SNI, empresasextranjerasy tecnologla importada RevistaEl Mercado de
Valores, Num. 1, Enero, 2000. México.

Slbid
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De este modo vemos que el SNI requiere de la intensa interacción de los

diferentes actores, pero principalmente de los encadenamientos entre el grupo

innovador y los sectores más tradicionales, que para el caso de México el que

gran parte de las innovaciones vengan del exterior significa que los posibles

resultados de sinergias positivas serán muy limitados, y las posibilidades de entrar

de manera exitosa en el nuevo paradigma son más bajas.

DIAGRAMA 4.2

FLUJOS EN UN SNIINTEGRADO

Instrumentos

Componentes
Materiales

BASADOS
EN CIENCIAS

OFERENTES
ESPECIALIZADO

Materiales

INTENSIVOS
EN ESCALA

Materiales

4.4. OBSERVACIONES FINALES.

Ante la apertura comercial las empresas mexicanas han aprovechado las

ventajas comparativas que provienen del aprovechamiento de los recursos

naturales del país, a la vez que se apoyan en la apertura comercial para obtener

tecnología estándar en forma de equipos y asistencia técnica en los mercados

nacionales.
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La mayor, parte de las empresas del país tienen grandes dificultades para

aprovechar las posibilidades que les ofrece el nuevo paradigma, dadas las

características inherentes a las políticas de sustitución de importaciones, la

inmensa mayoría ha pasado por un largo historial de intervención gubernamental

para subsidiar, controlar, proteger e imponer condiciones. Por lo que muchas

empresas no tuvieron contacto con la competencia mundial y estaban

acostumbradas a que su rentabilidad sea garantizada por factores externos y no

por su propia competitividad. Con la apertura estas empresas se dieron cuenta de

que la competitividad en los mercados mundiales se basa en elementos tales

como la calidad, el tiempo de entrega, el servicio a los clientes y la capacidad de

adaptarse a las necesidades del usuario y ya no en el precio.

En la actualidad las empresas que intentan transformarse en su mayoría

encuentran poco apoyo y muchos obstáculos. Los recursos humanos requeridos

apenas se están empezando a crear y en algunos casos todavía no están

disponibles; el sistema financiero no esta preparado para financiar el cambio

técnico ni la innovación tecnológica; y los mecanismos de política científica y

tecnológica no contribuyen de manera adecuada a la modernización.

Sobre este caso Carlota Pérez", propone tres grados distintos de

intervención gubernamental:

a) Grado uno: eliminar obstáculos y "muletas".

b) Grado dos: suministrar recursos facilitadores; aquí hay tres

esferas de particular importancia al analizar las requisitos de las

empresas innovadoras y estas son; el financiamiento, los

recursos humanosy los servicios de infraestructura, aunque en el

caso del nuevo paradigma los hay que añadir los servicios de

información, los cuales tienen una especial importancia, se

considera que los laboratorios ' de I y D, las oficinas de

normalización, los servicios de consultoría, de software, de

elaboración de sistemas y todos los servicios de apoyo a las

9 Pérez,Carlota, Op. Cit.
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labores de adaptación, interconexión y modificación de productos

y procesos pueden considerarse como la estructura informativa

del sistema de producción. Prestar atención al desarrollo y el

crecimiento de esta red se hace ahora decisivo

c) Grado tres: promover y centrar el cambio. Un sistema nacional de

innovación que dé resultado es un conjunto de esquemas de

comportamiento profundamente arraigado en las instituciones que

albergan a los principales actores económicos y el cual conforma

una red de interacción coherente capaz de armonizar los

esfuerzos de las organizaciones públicas y privadas hacia un

objetivo nacional común.

Es decir, para el caso de la industria manufacturera mexicana, se necesita

diseñar políticas sectoriales que consideren las diferencias entre los sectores

tecnológicos y las diferencias de los tamaños de las empresas; crear instituciones

de fomento como son; las incubadoras y los parques tecnológicos, mecanismos

financieros que otorguen capital de riesgo a las empresas que estén interesadas

en llevar a cabo innovaciones; ayudar a la conformación de aglomerados de

unidades de información y recursos especializados; y promover un entorno

empresarial favorable donde se promueva la transferencia de tecnología desde

los centros de investigación y las universidades. De igual manera es importante

apoyar primero las innovaciones incrementales a partir de las capacidades

tecnológicas de las empresas y después orientar los esfuerzos a innovaciones que

surgen de mezclas de capacidades tradicionales con las tecnologías modernas.

Así mismo como hemos podido ver gran parte de la innovación tecnológica

que se hace en el país es de carácter adaptativo, es decir, se ha hecho una

modernización en base a la importación de equipo que como nos dice Miguel

Ángel Rivera es en principio un hecho positivo para el aprendizaje tecnológico ,

pero su incidencia real depende del papel que desempeña la empresa doméstica

en la red de asociaciones con importadores, proveedores, socios, etc. Si la

empresa doméstica tiende a concentrarse en ciertas etapas de ensamblaje y deja

96



en manos de otras empresas el diseño, la manufactura más intensiva en

conocimientos, la adaptación del equipo de capital, etc., probablemente minimice

la ingeniería adaptativa y por lo tanto la acumulación de conocimiento tecnológico

sea limitada. El paso más importante es haber creado mediante la apertura

comercial un entorno competitivo que obliga a las empresas a rehacer

permanentemente sus condiciones de inserción en el mercado. Ello ha implicado

el abandono del comportamiento pasivo en materia tecnológica, que se generalizó

durante la década de los setenta; en la actualidad las empresas deben

desempeñarse activamente negociando con proveedores y socios las opciones

tecnológicas más adecuadas a sus actividades, procediendo después a realizar

procesos de adaptación y posadaptación para elevar su curva de desempeño. ro

Esto se puede ver de la siguiente manera, en la mayoría de los negocios las

empresas individuales ya no pueden sobrevivir solas, para ingresar a los

mercados globales, abatir costos de la innovación tecnológica , estandarizar las

nuevas tecnologías y productos, resolver obstáculos comunes relacionados con la

infraestructura, el ambiente y demás factores, es cada vez más frecuente que las

empresas busquen establecer asociaciones a corto, mediano y largo plazos en

diversas partes del mundo. En lugar de que la competencia se dé entre uno y otro,

como en el pasado, ahora se efectúa entre grupos de compañías . Esto se puede

llevar a cabo en la industria mexicana donde varías empresas pueden establecer

vínculos que les permitan llevar a cabo todo lo antes mencionado y con esto

realizar innovaciones básicas para su desarrollo.

Por último se pude decir que en la práctica, el éxito de las empresas de

México para aprovechar la oportunidad de transitar de un salto al nuevo

paradigma tecno-económico dependerá de su compromiso para aumentar

significativamente sus capacidades de administración de tecnología, en términos

cuantitativos y cualitativos.

10 Rivera.Op. Cit.
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ANEXO,

ESTADISTica



RELACiÓN CAPITAL TRABAJO DEL SECTOR DOMINADO POR EL PROVEEDOR

Industria

Productos alimenticios, bebidas y tabaco.

Textiles , prendas de vestir e industria industria del cuero.

Industrias de la madera y productos de madera. Incluye muebles.

Imprentas, editoriales e industrias conexas.

Fabricación de otras sustancias y productos qulmicos .

Industrias del coque, incluye otros derivados del carbón mineral y del petróleo .

Industria del hule

Altarerla y cerám ica. Excluye materiales de construcción

Fabricac ión de materiales de arcilla para la construcción

Fabricación de cemento, cal , yeso y otros productos a base de minerales no metálicos

Fabricac ión y reparación de muebles metálicos

Otras Industrias manufactureras

Total del sector tecnológico
• El sector Dominado por el P'Oyoedor Incluye las sigu ientes subsectores 31,32,33 ylas siguientes ramas :
3420,3522,3540,3550,3611 ,3612,3691,3813,3900. Dalos relerentes a 1968
• Kl=relación capital-traba]o . Para el capilalse tlmo la formaci6n brula de capital fijo y para el trabajo el perso nal
ocupado remun erado.
FUENTE: Elaboraci6n propia con información de INEGI XIIICenso Indusbial.Resullados Defin iti""s , Resum en General de
Indusbias. Censos Econ6mico s, 1989

RELACiÓN CAPITAL TRABAJO DEL SECTOR INTENSIVO EN ESCALA

Industria

Manufactura de celulosa , papel y sus productos

Petroquímica básica

Fabricación de sustancias quimicas básicas

Industria de las fibras artificiales y/o sintéticas

Refinación de petróleo

Elaboración de productos de plástico

Fabricación de vidrio y productos de vidrio

Industrias básicas del hierro y del acero

Industrias básicas de metales no ferrosos

Fundición y moldeo de piezas metálicas, ferrosas y no ferrosas

Fabricación de estructuras metálicas, tanques y calderas industriales

Fabricación de otros productos metálicos

Fabricación y/o ensamble de aparatos y accesorios de uso doméstico eléctricos y no eléctricos

Industria automotriz

Fabricac ión y/o ensamble de eqUipos de transporte y sus partes

Total del sector tecnológico
• EL sector Intensi"" en Escala Incluye las s iguientes ramas : 3410,3511,3512,3513,3530,3560,3620,3710,3720,3811,3812 ,3814,
3833,3841,3842. DalDs referentes a 1968
• Kl=relad6n capilal-trabajo. Para el capital se tlmo la formación brula de capilal fijo ypara el trabajo el perso nal
ocupado remunerado.

FUENTE: Elaboración propia con informaci6n de INEGIXIIICenso IndusbialR esultados Definlti""s , Resumen General de Indusbias.
Censos Económ icos , 1989
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1988

4597
3544

2711
5368
7287
8018
6061
1359
7475
6980
2135
4457
4427

1988

7425
62660
14058
4479

80806
5727
9777

40834
7658
5839
2305

11361
3103

14065
2642

18608



RELACléHCAPITAL lRABAJO DELSECTCR CFEREN1ES ESPECIAI.JZA[)a;

Industria 1988

Fabricacióny/oerlSélI'TbIe de maqt.iraria yec¡Upo parafines específicos 3698
Fabricación yloet"lSa/Tt)/e de maqt.ireria yec¡Upo paraUSOS gereraJes 5397
Fabricación y/o erlSélI'TbIe de maqt.ireria, eqúpoyacx::esorios eleclricos 3235
Fabricación yIoensan1:l/e de instnmertosyeqtipode predsi6n. Malglirúgioo 5728
Total delsectortecrológioo 3973
• 8 sec:tlr 0énln1es Especializadosinch.l)IEl las siglienles lamas: 3821 ,3822.3831,3850. 0a1Ds referen1Bs
a 1988

b l<1.=re\aci6n capitll-tabajo.Palael capitalse1Dmo la fonnaci6nbrutade capitalfijo ypara el1rabajoel personal

ocupadoremunerado.
FUENTE: Elaborad6npropiacon informad6n de INEGI)<]11 CensoIrdustrial.Resul1ados DefinitilOS, ResumenGeneralde Industrias.

CensosEconómicos, 1989

RELACIéJ.J CAPITAL1RABAJODELSE~ BASADOENLACIENCIA

Industria fanmcéutica 1988

FaI:ricación y/oensénije cBrnaq..inas de oficina, cálculo Yp-ocesmiento infcm1ático 8166

FaI:ricación yloenséll'Tije cBeq.Ji¡x?eIectrólico de rado, televisión, COOU1iccK:iones YUSO médico 4S02
TctaI delseclatecrdégco 4118
• ElsedDr Basado en la Ciencia indU)Ol las sig.Jientes ramas: 3521 ,3823,3832. Da10s refel1llltes a 1988

b l<1.=re\ad6n ca¡::ital..-abajo. Palael capital se1Dmo la bmaci6n brutade capitalfijoyparael \'abajoel personal

ocupado remunerado.
FUENTE: 8aborad6n propiaconinimnaci6n de INEGI)<]II CensoIrdustrial.Resultados DefinitilOS, ResumenGeneral de InciJstrias.

Censos Económicos, 1989

103



RELAcrON CAPITAL TRABAJO DEL SECTOR DOMINADO POR EL PROVEEDOR

Industria

Industria de la carne

Elaboración de productos lacteos

Elaboración de conservas alimenticias

BenefICio y molienda de cereales y otros productos agrícolas

Elaboración de productos de panadería
Molienda de nixtamal y fabricac ión de tortillas

Fabricación de aceites y grasas comestibles

Industria azucarera

Fabricación de cocoa, chocolate yarticulos de confitería

Elaboración de otros productos alimenticios para el consumo humano

Elaboración de alimentos preparados para animales

Industria de las bebidas

Industria del tabaco

Industria textil de fibras duras y cordeleria de todo tipo

Hilado, tejido y acabado de fibras blandas

Confección con materiales textiles

Fabricación de tejidos de punto

Confección de prendas de vestir

Industria del cuero, pieles y sus productos

Industria del calzado

Fabricación de productos de aserradero y carpintería

Fabricación de envases y otros productos de madera y corcho

Fabricación y reparación de muebles pr inc ipalmente de madera

Manufactura de papel y sus productos

Im prenta, editoriales e industrias cone xas

Fabricación hule sintético o neopreno

Fabricación de tintas para impresión y escritura

Fabricación de cerillos

Fabricación de peliculas, placas y papel sensible para fotografía

Fabricación de velas y veladoras
Fabricación de explosivos y fuegos artiñc iales

Fabricación de limpiadores, aromatizantes y similares

Fabricación de aceites esenciales

Refinación de grasas y aceites animales no comestibles

Industria del coque

Revitalización de llantas y camaras

Fabricación de piezas y articulos de hule natural o sintético

Alfarería y cerám ica

Fabricación de materiales de arcilla para la construcción

Fabricación de espejos, lunas y similares

Fabrioación de cemento, cal, yeso Yotros productos a base de minerales no metálicos

Fabricación y reparación de muebles metálicos

Fabricación de otros productos metálicos

Otras industrias manufactureras
Total del sector

1998

5577
5555
5247

10711
1842

494
11139
7116
2274
7989
9188
7856
3548
1179
7381
5281
2483
1385
1859
1037
1945
1331
1473

11196
5398
7499
9442
8665

47715
4724
1150
5339
8286

19277
12379
5898
4419

974
7713

16951
3523
1840
9308
1964
4112

• El sector Dominado por el proveedor Incluye los s~uientes subsectores 3111 ,3112 excepto la rama 311203, 3113.3114,3115 excepto
311501,3116,3117,3118,3119,3121 exceplo 312110,3122,3130 excepIo313040,3211,3212,3213,3214,3220 ,3230 ,3240,3311 ,3312 ,33;
3410,3420, reme 351232,3522,3540,3550 exceplo 355001,3611 ,3612, reme 362012,3691exceplo 369111,3813,3814 excepto 381409
b Kl-relaclón capital-trabaJo . Para el capital se tomo la formación bruta de capital fijo y pare el trabajo el personal ocupado remunerado
FUENTE:Elaboración propia con Información de INEGI )fNCenso Industrial. Censos Económicos de 1999.
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RELACION CAPITAL TRABAJO DEL SECTOR INTENSIVO EN ESCALA

Industria 1998

Elaboración de leche condensada. evaporada y en polvo 33857
Elaborac ión de galletas y pastas 4347

Elaboración de café soluble 21058
Industria de la cerveza y la malta 28236

Fabricación de cigarros 5559
Fabricación de celulosa 705

Petroqu fmica básica 9347
Fabricación de productos qufmicos básicos orgánicos 70101
Fabricación de productos qufmicos básicos inorgánicos 44049
Fabricación de gases industriales 21949
Fabricac ión de aguarras y brea o colofonia 9337
Fabricación de otros productos qurmicos básicos 35653

Fabricación de fertilizantes 14689
Industria de las fibras artificiales y/o sintéticas 4897

Fabricac ión de pinturas, barnices , lacas y similares 6714
Fabricación de jabones , detergentes y dentríficos 10496
Fabricación de otros productos qufmicos secundarios 13641

Refinación de petróleo 171832
Fabricación de llantas y camaras 57025

Elaborac ión de produc tos de plást ico 8009
Fabricac ión de vidrio y productos de vidrio 13252
Fabricación de cemento hidráulico 110517

Industria básica del hierro y del acero 45442
Industrias básicas de metales no ferrosos 40925
Fundición y moldeo de piezas metálicas , ferrosas y no ferrosas 5835
Fabricación de estructuras metálicas , tanques y calderas industriales 2627

Fabricación de acum uladores y pilas eléctricas 1376
Fabricación de focos, tubos y bombillas para la iluminación 6952

Fabricación , mantenim iento y reparación de anuncios luminosos 926
Fabricac ión y ensamble de radios , televisores y reproductores de sonido 6296
Fabricac ión de discos y cintas magnetofónicas 8279

Fabricac ión de componentes y refacciones para radio, televisores y rep. de sonido 1092
Fabricación y/o ensamble de aparatos y accesorios de uso doméstico 7471
Industria automotriz 20240

Fabricación y ensamble de motocicletas, bicicletas y similares 2772
Fabricación de componentes y refacciones para motocicletas, bicicletas y similares 3602
Fabricación y reparación de otro equipo y mater ial de transporte 2936

Fabricación y ensamble de relojes y sus partes 5471
Total del sector 20433
• El secto r Infenslvo en escala Inclu}'e las siguientes ramas : 311203,311501 ,31 2110,313040,314002,341034,351101
351232, 351300,352210,352222,352240,353000,355001, subsector 3560, 3620 excep to 362012 ,369111 , subsector
383111,383204,383205,383206, subsector 3841 ,384 2 excepto 384205 y 385008

b KL=relaclón capital -trabajo. Para el capital se tomo la formación bruta de capital fijo y para el traba jo el personal oc,

FUENTE: Elaboración propia con información de INEGI XV Censo Industrial. Censos Económicos de 1999.
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RELJlCIa.I CAPITAL1RA8AJODELSEC1tR CFEREN1E ESPECIAI.JZAOO

IrdJstria 1998

Fá:rica:ién ceváWas rretaicas 51S2
Fá:rica:ién,)"oEflSal1:ie ce rreqiraiayeqi¡x> paa finas es¡:a:fficos, CXI1 osinrrda" eléctrico inlega:tJ !STZl
Fá:rica:ién )"0 ensal1:lede ll"BJÍI1CIÍ3Yeqipo paausos~, CXI1 osinlTDlcr eIédrico ir'Itegab 4478
Fa:rica:ién)"o ensart:1e ce rreqirsia, eqi¡x>Yax:esaios elec:tricos. 3ro5
Fa:rica:ién)"o ce eqi¡x>y épI'éltos eIoclróricos p;ra usorrédco 121
Fá:rica:ién ceari::a"c:a:iale 993
Fá:rica:ién ce eq.i¡x> fE:ntMério 5832
Fá:rica:iény/o ensart:1e ce instn.rrertosyegip? de ¡recisiál 5832
Teta <El secta 4079
"s sedDrCferer*ls especi ali1ados irdlJ)e lassigo..ienlesramas: 381403.Slbsectlr3821,3822. 3831 BlClBpb383107,383110 y383111;3832

3850ex:eplo 3800ll

• KL~ad6nca¡:ilal-lrabajo. Parael capilal setlmo labmaci6n brutade capital fijoy¡:eraellrabajoel personal OC1.p3doret'l1lJ'l6lado.
FUENTE: Baboraci6npropia ron inbmaci6n de INEG»JCenso lnciJs1rial. Censos Econ6miCXlS de 19:9.

RELAOa.l CAPITAl.. lRABAJO DELSECTCR BASADOENLA CIENCIA

Industria 1998

IFabicaciérl ce coIcmlles y pgnentos 46595
wezda de insecticidas YPag..icid:ls 2fB)2

Fabica::iá Ide resinas sintéticas y pasli1icantes 30529

IndJstria fcrmacéutica 17527
Fabicaciérl ce perñ.rres, cosméticos ysinila'es 12351
Fabicaciérl ce édlesivos, irrpemial::irlZalles ysiniléres 11180
Fabicaciérl 'lo EiI1SéIl'Ü! demaq.inas deáicina, caaJo y fJOCe5éITÍenlo irlÍa11 ático 1T1OO
Fabicaciérl ,/0 ensaTt:le de eq.i¡x> ya¡:aatos p;ra comJ1icación, transnisiál YseñarJZaCiál 2!:J37
FaI:rica::ión ce JD1es yrefacciones paa eq.i¡x> ce carunicaciones 3293

FaI:Íica;:ión, ensaTt:le y repaaciál deaera1av'es 93C6
Teta <El secta" 10721
" 8 sed:lrBasado aoJa denáa indlJ)e Iassig.ienles ramas: 351213,351222,351231,352100,352221,352231, subsec:tlr3823, 38420

• KL=reIaci6n capital-trabajo.Parael capital se 1Dmo labnnaci6n brutade capital fijo yparaellrabajo el ¡:ersonalocupado remLnerado
FUENTE: 8aboraci6npropia ron inbnnaci6n de INEGI »JCenso InciJsnal.CensosEcon6miCXlS de 19:9.
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REMUNERACIÓN MEDIA ANUAL DEL SECTOR DOMINADO POR EL PROVEEDOR , 1980-1989.

Pesos por Persona

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Industria Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto

Carnesy lácteos lC5 136 216 321 531 824 1374 :J)48 6145 7931
Preparación de frutasy legumbres Q2 118 170 282 433 012 1144 2550 5486 7011

M>lienda de trigo 94 118 181 271 1f37 eso 1164 2640 $42 esss
M>lienda de mafz 51 00 00 164 241 381 a53 1445 3139 4175
BenefICio y molienda de café 72 ss 132 221 342 534 912 1930 31m 1f377
Azúcar 129 167 231 :J56 549 874 1473 3178 5'l45 6700

Ace~es y grasascomestibles 92 120 189 312 461 eso 1187 2ED2 fB57 7463
Alimentosparaanimales 100 123 196 :D3 ~ 746 1318 2913 6:D3 8100
Otrosproductosalimenticios 112 145 216 361 568 897 lE02 3423 xes 9246
Bebidasalcohólicas 129 163 263 414 664 uro 1781 3B) 8365 11010
Refrescosyaguas 113 145 218 331 489 726 1245 2863 5366 8150
Tabaco 87 117 100 296 467 835 1361 3649 6248 8361
Hilados Ytejidosde fibrasblandas 122 161 254 4Xl €03 Q27 1537 :m> 7422 S325
Hilados Ytejidosde fibrasduras 81 lC5 164 252 :Bl fB5 968 2148 4137 4877
Otras industrias textiles les 140 222 300 573 889 1527 34J2 7124 8785
Prendasde vestir 94 121 19; ';!fJ7 471 7$ 1296 2874 9:S4 7717
Cueroy calzado 103 131 183 3D 465 738 1224 2648 5748 7930
Aserraderos, triplayy tableros 83 117 169 278 426 a53 1184 2EDl 5038 584B
Otros productosde maderay corcho 85 111 171 277 lf32 a53 1159 2588 !D3O Em5
Papely cartón 167 214 313 <Q2 759 1175 1919 4515 g¡oo 11915
rnprentasy ed~orlales 136 167 256 402 Inl 940 1656 :3833 8337 1043J
Petróleoy derivados 2Si:l 321 464 00 858 1674 2928 7238 15700 1934)
Otrosproductosqumicos 167 213 340 537 862 1362 2382 E529 12662 lB903
Productosde hule 227 ';!fJ2 471 762 1229 1853 3180 7375 14748 17718
Productosa basede mineralesno metálicos 83 111 179 271 426 f68 1127 2476 5345 ffi29
MJeblesmetálicos 118 147 227 328 524 778 1';!fJ4 2961 6178 7910
Otros productosmetálicos,exceptomaquinaria 146 188 ';!fJ7 <E1 774 12';!fJ 2232 4888 lB)9 12741
Totaldelsector 112 144 221 346 537 1147 1447 3278 6853 8B95
• El Seclor Dominado per el Pro..... dor Inctul" las sigu i.ntes ramas 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26.27,28,29,30,31,32,33.40,41,45,48,50
FUENTE: Elaboración prop ia con bas e en INEG!. Sistema de Cuentas Naci onal es , 1980 41 989.
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REMUNERACiÓN MEDIA ANUAL DEL SECTOR INTENSIVO EN ESC ALA, 1980-1989.

Pe sos por Persona

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Industria Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto

Cerveza y mala 209 297 440 701 1034 1552 2739 6183 12244 15959

Petroqulmlca báalea 288 381 527 663 1122 1826 3168 7426 17079 21413

Ouín lca básica 217 283 443 709 1129 1808 3196 7433 16231 20710

Fertilizantes 219 235 390 569 907 1613 2831 6472 13766 18040

Jabones, detergent.s y cosméticos 181 243 350 564 889 1352 2342 5163 11660 15807

Artlculos de plbtlco 119 156 249 409 659 1044 1829 4163 8534 11103

Vidrio y productos de vidrio 193 266 430 674 1011 1588 2857 6506 13882 17950
Cemento hldnlullco 273 341 480 805 1277 2035 3803 8970 18652 23807
industrias báslces de hierro y acero 221 296 482 738 1137 1770 2948 7613 16646 22263
industrias básicas de metales no ferrosos 168 228 349 555 859 1344 2289 5287 11146 14071
Productos metálicos estructurales 109 150 252 409 642 997 1711 3713 7654 9622
Aparatos electro-domésticos 179 239 361 564 944 1428 2455 5694 12272 15300
Equipos y aparatol eléctricos 147 195 315 500 762 1174 2061 4764 10281 13100
Vehi::ulos automotores 253 341 500 814 1194 2013 3397 8055 17934 21933
Carrccerjas, motores . partesyaccesoriospara vehk:uk>s automoto 157 206 323 538 821 1265 2282 5333 11502 14700
Total del sector 187 250 387 613 951 1494 2594 6102 13169 16897
• ElSectorIntenlr-.o en elCIIlalncluye1.. slgulen•• ram.. 21 ,34 ,3~,30,3g .42.43,44 ,4C.47 .49,53.55.5C.57

FUENTE: Elaboración propia oon base en INEGI. Sistema d. Cuentl l Nacionales.. 1980 .1989 .
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~~lE.. SB:1tRlEa:m:N1ESESPB:Vll..JZC{X19D-1!B1

R;sos pcrFe'scm

19lD 1981 1002 19!3 1934 1~ 19)) 19J7 1~ 19113

1rd..Eilria Mno Mrto Mno Mno Mno Mno Mno Mno Mno M:rto

Mq..iraiaya:¡.i¡XlroElédJicxl 1~ AS 341 5f7 845 1348 ~ 5445 11m3 154'41

Mq..iraiayépJCttS eIé1ricx:'6 1€9 221 344 5!T 1m 1234 2185 5133 1100 143<6

Eq.ip:lym:taiél celra1sp:rte 134 100 325 485 723 1234 21!2 4:B5 Si!O 1m
Ora; i1:1Sria>mn.ta:tLraa; 133 173 2Il 441 648 ss 1m :m3 7C3 91~

Teta !Él se::ta 100 100 319 .m m2 1227 2J7.3 <lBS 5B47 004
•8 Saá:rCka1BsE:spY'iá7aCl-s ird~lassig.ier*lsranas 51fS2PJP3
R..ENlE 8a1::aa:iénJ:Jq:ia anI::aseErltm.SsBTBce 0JerIas NriJUes. 1¡m.1!m

REM..NERAcáIJ NEDlAANlIAUE.5ECTCR BASAOOEN LACENCIA, 1980-1989.

Pesos porPersona

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Indus1ria Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto

Resinassirtéti:as yfiInIs qlirricas 219 296 446 679 1005 1770 3162 7400 15943 ~
Prod.dos farra::éIJicx:6 195 256 395 659 1037 1701 nJT 7156 16431 22)91

Eq.ip:sY~ e1octrálca; 128 167 271 404 ~ 005 1"165 4174 007'3 11958
TdaI delsecta 168 Z21 $1 556 881 1432 2560 ers 13233 17431
• ElSec:tcr EBsado enlaClendalnclU'¡G lasslgUe1t8S IlImIS 'ST,38,54
FUEmE: Elaboración~n "'" base en1NEGl.5lsterrade OJerIasNacionales, 1900-1969.

109



REMUNERACiÓN MEDIA ANUAL DEL SECTOR DOMINADO POR EL PROVEEDOR

Pesos por persona
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Industria Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto

Carnes y lácteos tl882 14625 18151 20283 22525 25022 30317 37443 46051 54136 61733

Preparaciónde frutas y legumbres 9349 11832 14639 16752 19146 22663 27070 32473 30029 47636 57828
Molienda de trigo 10207 13330 16074 17796 193t3 2326t 29436 34770 40736 48599 56001

Molienda de mal:: 5549 7202 8240 8779 10054 11655 t4274 17t99 20435 24317 27823
BenefICio y moliendade cefé 12191 15986 18678 19253 22644 25781 30357 36911 46634 55865 82207

AzlJcar 12841 17894 23401 29828 33468 37968 52086 67788 79178 92552 105967
Aceites y grasas comesti~ 15529 22151 28153 33629 39107 45421 59287 68588 80918 96876 111635
Alimentosparaanimales 14480 18982 21579 24030 28146 31131 36784 42316 49372 58159 65954

Otros productosalimenticios 12991 16694 20752 24865 27258 33067 40157 46868 57461 66132 75827
Bebidasalcoh61icas 16716 24647 30248 40991 47875 52563 65433 81404 91714 112595 126306
Refrescos yaguas 10880 14783 18695 22m 26062 29429 36884 44225 53897 63536 75587
Tabaco 13167 17972 24841 26919 37047 4SOO9 55124 66858 78887 91987 10S5S6
Iilados y tejidosde fibras biandas 13069 16419 19616 22747 25105 26S65 32411 39098 46668 58757 84957

Iilados y tejidosde fibras duras 8049 10657 12179 13443 15730 14901 17896 21292 24619 26596 32402
Otras industriastextiles 11421 14105 17947 19n4 22447 26596 32751 39213 46879 53593 64655
Prendasde vestir 7461 9523 11405 12566 13675 15166 18074 22003 26206 31514 37969
Cuero y calzado 10452 12375 16141 16214 17379 ln12 20811 24258 29075 34379 40491
Aserraderos,triplayy tableros n52 9608 11509 12596 13520 15789 20257 24572 29474 343S6 36784
Otros productosd. maderay corcho 8131 10166 12145 13399 15173 17373 20816 24988 29499 36644 43417
Papaly cart6n 18659 23273 28194 30757 33697 391168 50060 58770 69311 82666 95441
imprentasy.ditoriales 13942 17369 22174 24726 28231 31230 36597 43544 51903 62041 71305
Petr61eo y derivados 22989 30951 41336 43597 47365 54131 74658 97357 120S46 147918 192043
Otros productosquínlcos 21519 28455 35123 40078 46723 58849 70140 86364 105514 124366 139625
Productosde hule 21736 28n5 34618 35587 39458 49478 61369 73232 87983 108144 121275
Productosa basede mineralesno metálicos 10847 13988 17305 19246 21503 25204 29623 34884 41815 51036 59466
Muebles metálicos 8294 11419 14443 17450 19530 21759 25314 29337 36062 45428 54920
Otrosproductos metálicos, excepto maquinaria 13619 17042 21192 24151 27130 32766 39727 47766 S5433 669S6 n714
Totaldel sector 11725 15035 18548 20694 23087 26476 32287 _38429 45665 54245 63204
• El s.ci)r Oomlnldo por,l Pro\il8edor Incluye las slgulentBl rama' 11,12,13,14,15,16,17,'8 ,19,20,22,23,242 5.26,27,28,29.30,31,32.33,40,41,45,48,50
b Remuneraciones Medias. Remuneración deasalariados en mUesde pesos a precias corrlent8s/Pefsonal OcupadORemunerado
FUENTE:Elaboraci6n propiaconIntormacióndeINEGI. Sls18ml d. CuentasNacianl"s, 1lilaoa 2000
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REMJNERAOOOrJEIlAANLlALDELSECTCRIN1ENSIVOENESCALA

Pesos porpersona
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Industria Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto

Cen.eza ylTBta 10078 <5462 33521 44300 4iJlOl 5ffi84 71WT ffi481 1007$ 120013 149216
PelrtQJfrrlca lBsIca 28115 ~41 40121 52878 $158 B:m2 125422 148718 197100 ;a;¡¡m¡ 32nm
Quírica lBsIca 2.ffi:<!) srm lfBSl 53463 57635 71357 !JlA10 115600 137634 1$112 184883
FelüIza"Us 27400 33721 34700 ~ 47231 fG411 73>18 8ll4OO 107412 1al915 119311
J<blnes,detergertes Yca>mélico5 24338 :m25 30055 44621 52591 61555 85300 104017 1250«) 14:ml 1Em34
1rtbJc6dePfIstico 11485 14776 18121 :m14 22431 2J2OO 31424 37791 6117 54457 63172
\ActioY¡rtdda;deI.üio z.m:) :a35OO 31873 3S278 :m:rT 40041 fIBST 60076 18m 913:n 101Tdl
Cerrato tüáJico :E316 ~76 $400 71973 !ml3 112122 1:mD 140048 100161 21r:xm Z25921
td.5lrias lBsIc2;detielroy acero 21m2 3«>76 45516 48324 53919 ffi:m 7'9333 94432 11~6 12aJ7 145ffi4
td.5lrias lBsIc2; dem:taesro fena¡a; :a:l4OO 2S35O 2m) 31004 -mIl 4039l 40018 5l&9 0T773 7783iJ 80042
Praidos ~icosestrufuaes 8700 11877 15:aD 16395 19200 22112 24585 29195 :Bll1 44329 5Z731
JIprcm> eIec:tItHbn!sli 127CB '16835 zsn 24600 Zl23J 32)43 ~OO 48200 535!li 6469l 77100
Eql.ip:sy~a; eIédricos 1!:ml 19100 22400 24178 2m} 3'2854 41177 4fBJl 00115 ERl58 81lm
~élÍan:taes 31800 385ai fal15 51075 57931 esns 725HT gan8 100!Rl ~ 155195
CaTcx:erm. rrdaes. ¡:atesya::cesam pra VEtic. élÍQ 141m 1!m7 21612 26JT ZT.fl6 ~93 4C691 49110 57lm lm'41 82154
TdaIdelsecta 18791 23518 27a51 31497 :m2ll :m79 4ffiSl 5ID28 6lfi25 fíJT75 93470
• ElSec:lDr II'I8ns/\.o enEscala IncllJlelas 61gLiertos IlIITBS 21,34,35,36,36,42,43,44,46,47,49,53,55,55,51
• Rem.neradonos M>dias- Rsrnneraci6n de asalariados enmies de pesosa precios corrier4es.f'ersonalO1JpadoRerrulerado.
FU:NTE: 8abollldÓllpropia conbaseen1N8:Jl.Sislerrade CuerIas Nacionales, 19S().2000.
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REMUNERACiÓN MEDIA ANUAL DEL SECTOR OFERENTES ESPECIALIZADOS

Pesos por persona

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Industria Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto .:

Maquinaria y equipo no eléctrico 15041 19743 23911 26283 32279 38643 45754 53794 63945 75501 88356

Maquinaria y aparatos eléctricos 14547 19506 24090 26227 29348 38642 44965 53470 62219 73775 87669

Equipo y material de transporte 11754 13837 16710 18697 20602 23529 32649 45125 56861 65785 78183

Otras industrias manufactureras 11607 14728 18308 20919 23001 26643 33281 40904 48967 57184 68615
Total del sector 13417 17328 21264 24242 27107 32348 39693 48161 57346 67392 79484
• Elsector Oferente. Eapeclall2adollncluye lal algulentBs famal 51,52.58 ,59
bRemuneraciones Medias. aemuneracjen de asalariados en miles de pesos 8 prado s corrlenl8sIPersonal OCupado Remunerado.

FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI. SIstema de Cuentas Naclonale s,1990·2000.

REMUNERACiÓN MEDIA ANUAL DEL SECTOR BASADO EN LA CIENCIA
Pesos por persona

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Industria Monto Monto

Resinas sintéticas y fibras qulmicas 26561 339B9

Productos farmacéuticos 27288 34603
Equipos y aparatos electrónicos 13842 16772
Total del sector 17604 21804

Monto

42204

43549

19319
25957

Monto

46948

52272
20861
28681

Monto

52963

60139

23499
32052

Monto

61879

75393

29321
39213

Monto

78890

101500

38820
489B8

Monto

94222

126516

44855
58602

1998 1999 2000

Monto Monto Monto

111404 138460 156452

149505 175515 204976
54040 63967 74527
69307 81132 92277

'El Sector Basedo en le Ciencia InclU)'lllas siguiente. mm.. 37,38,54

bRemuneraciones Medias. Remuneración de asalariadosen miles de pesos 8 precios corrientes/PersonalOcupadoRemu nerado.

FUENTE: Elaboreclón prople con base en INEGI. Slsleme de cuentas Necloneles.1 990·2DDO.
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EVOLUCiÓN DE LA PARTICIPACiÓN DEL SECTOR DOMINADO POR EL PROVEEDOR EN EL PIB.1980-1989.

Miles de Pesos de 1993

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Industria Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto

Carnes y lácteos 787 1669 8245531 88€OO12 8222945 9744499 9887912 9566173 8854816 9354001 9394846
Preparación de frutas y legumbres 1200663 929169 1089946 973113 1026938 1143991 1335855 1707119 1704942 1824821
Molienda de trigo 48291 13 4093321 4711934 4579378 ~12 5817561 787&>15 7961583 6658734 5697820
Molienda de maiz 4602068 5078703 509S814 6498198 7187295 7826625 9393357 9782592 9193718 9361464
Benefic io y molienda de café 19444.';2 1816927 1927823 2119473 2791154 2713072 5029B61 3494003 3692212 3047208
Azúcar 3979186 4000450 2342747 3&>6130 3812078 3786476 3682161 3606622 3533819 3173306

Aceites y grasas comestibles 2385125 2464873 2885565 2572121 283!nl4 3495722 2907656 2499315 2874965 2210065
Alimentos para animales 1300798 1482640 1279629 1463478 1246847 1214350 10B5703 742629 769187 615631
Otros productos alimenticios 5501657 5700959 5849962 52 17655 5474963 6240688 6660724 6236S84 7148714 7623318
Bebidas alcohólicas 2871735 3211074 2664344 2899653 2982006 2894692 2825434 3041418 3247305 30434B5
Refrescos yaguas 4586305 5411415 5964147 4729518 5731947 6170763 709OOS8 6979627 7418869 7363110
Tabaco 2861594 3346332 34C6504 3355979 3815881 3752474 4292125 4293910 4191766 3671015

Hilados y tejidos de fibras blandas 8371603 8491956 7266361 7741 129 7669465 74Ce964 ~7 766B920 7478156 6710499

Hilados y tejidos de fibras duras 1207079 1145361 1100923 962959 717550 697314 969550 935827 984<Ol 8943&l
Otras industrias textiles 2811003 3053457 2826808 2949389 2850C61 :D:l6B62 2904159 2931246 2916454 2948612
Prendas de vestir 8784635 8897729 78ro2JJ7 8155853 8110009 8551104 8336926 8165384 9112504 8374347

Cuero y calzado 5899377 6001574 6075786 5646679 5679164 5896824 5903978 5974006 6237565 5542445
Aserraderos, trlplay y tableros 3364311 3055977 240661 7 2567148 3191027 3471986 3134057 3078646 3647376 3076633
Otros productos de madera y corcho 5024592 5400211 5477246 4737393 470C946 ~ 5593630 5625591 6071542 5567960

Papel y cartón 5889235 6170031 5435528 &>84147 6400484 6423776 6388879 8244577 8440784 7757925
Imprentas y editorlales 4867891 5470620 5626979 49'if2807 5915064 6770532 7435648 7524890 8225162 8247944
Petróleo y derivados 3437691 357a555 3559020 3439132 3082893 3778605 4000708 4880761 6557109 4331935
Otros productos qulm leos 4297958 4493111 4853930 5466593 5869789 6110381 6175760 66&l536 7605718 7580242
Productos de hule 3473286 3397507 3662922 4422192 52::m92 5333267 4660526 5374220 5014618 4578647
Productos a base de minerales no metálicos B468a5O 9518120 9155054 8597259 9200642 10310626 10164364 10 74541 0 11569151 10636457
Muebles metálicos 1187969 1228343 1010428 742878 826919 871581 783320 925924 963199 1007662
Otros productos metálicos, excepto maquinaria 6239228 6537882 66 27584 6B88625 7635272 7756059 8134814 8700615 9820635 8937301
Total del sector 117527575 122248827 119269919 119633824 128902 670 136722290 143634045 146850652 154432725 143222175
• El Sector Dominado por el Prowedor Incluye I,s sigu ientes ramas 11,12,13,14,15,16,17,18 ,19.20,22,23,24,25 ,26,27 ,28.29,30,31,32,33,40,41,45,48,50
FUENTE:Elaborac i6n propia con Información d,lNEGI. Sistema de Cuenta s Necicne jes . 198031989
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EVa.uCIOO DELAPAR'TICIPACIOO DELSECTCR IN1ENSIVOEN ESCALA ENELPIB,1980-1989.

Miesde Pesos de 1993
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 : 1989

Industria Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto

cerveza y malta 4145035 4885500 5005132 4502547 4225083 4625170 4821964 4728954 5416325 5108778

Petroq.Jírrica básica 1157364 1211967 1415950 1392100 1257118 1594985 1755565 2162176 2992449 22150716

Quírrica básica 2296831 2008922 3129897 30051$ 4007903 4285664 4731657 5008763 53900)5 4787699

Fertilizantes 499536 614722 654005 596830 367209 333:m 3612:>2 415668 7&l>71 007476

Jal:xlnes, detergentes ycosméticos 3522405 3852722 3813243 4436077 4006523 4~ 4005419 5005100 6101364 6211769

Mk:ulosde pástico 3$9137 4016000 4002735 3768114 4221833 4650027 5082559 5207417 5703920 5512341

'victio y prociJctos de vidrio 2915087 2661540 2443417 2645378 'Zl9nii2 2874468 2911225 3338333 3412535 3341957

cemento hiááulico 2348535 2826873 2723101 2693922 2899808 ~ 3783534 4190081 3775366 3127213

Industrias básicas de hierro yacero 9394339 9890827 8602736 8330002 11600761 10100546 9777651 11370958 13584m9 11775345

Industrias básicas de metaJes 00 ferrosos 2695347 2620001 2&>1685 2775572 2000040 300)3()5 3220950 4146918 4626312 4411184

Procb:tos meláIicos estructurales 1671019 1928400 1oo73ffi 1400677 1009716 2058746 1740048 1691914 1922449 1855230

,Aparatos electro-domésticos 2104136 2280045 1900019 1529430 1327647 13&>710 1344933 1448983 1541008 1274691

Eq..¡ipos Yap¡ratos eléctricos 1973088 2098465 1946429 1708997 1958969 2116029 2189515 2688116 2707310 2674216

Vehículos autorrotores 7327787 8680592 6798395 4184237 7153623 008!'699 7297430 9350242 9169386 8002443
Gatrocerías, mctores, partes yacc. paraveh. 5271775 5977010 5113833 5187399 6385143 7702185 5277fm 5717678 6726799 717ffi30
Total delsector 50091422 56362204 52038293 40047128 57f151'537 61900424 59200762 67229008 73857728 69127688
• ElSeci>r ln1ensiloO en Escala indU)elas siguientes ramas 21,34,35,36,39,42,43,44,46,47,49,53,55,56,57
FUENTE:E1aboraci6n propiaconinbrmad6nde INEc:J. Sislemade Cuentas Nacionales,1900a1989
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EVOLUCiÓN DE LAPARTICIPACiÓN DEL SECTOR DE OFERENTES ESPECIALIZADOS EN EL PIS, 1980-1989.

Miles de Pesos de 1993
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Industria Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto

Maquinaria y equipo no eléctrico 7394803 7968717 6958123 5795731 6052808 7001731 6318885 6733293 8507778 7543657
Maquinaria y aparatos eléctricos 2850060 3152499 3002394 2438353 2625198 3002855 3054674 3443294 3867914 3982782
Equipo y material de transporte 1953400 2268993 2156878 1981663 1841864 1893341 1449169 1324895 1435688 1406730
Otras industrias manufactureras 5091608 5559112 5413103 4998558 5586598 5922418 5901451 5692375 5892138 5755563
Total delsector 17289871 18949322 17530497 15214305 16106467 17820345 16724178 17193856 19703518 18688732
• El SectorOferenles Especializados Incluye las siguientes ramas 51,52,58,59
FUENTE:Elaboraclón propia con Información de INEGI.Sistema de Cuentas Nacionales, 1980 a 1989

EVOLUCiÓN DE LAPARTICIPACiÓN DELSECTOR BASADO EN LACIENCIA EN EL PIS, 1980-1989.

Milesde Pesos de 1993
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Industria Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto

Resinas sintéticasy fibras químicas 3127668 3128880 3126959 4312151 4484743 4586871 5045035 6156837 5871992 4711291
Productos farmacéuticos 3901631 4298018 4076769 4424161 4610168 4522027 5075134 6610347 6479011 6183289
Equipos y aparatoselectrónicos 3914358 3846424 3043622 2811579 3037260 3032188 3315688 3302673 3491884 3550039
Total delsector 10943656 11273323 10247349 11547891 12132171 12141086 13435857 16069857 15842888 14444619
• El Sector Basado en la Cienc ia Incluye las siguientes ramas 37,38,54
FUENTE:Elaboración propia con información de INEGI.Sistema de Cuentas Nacionales , 1980 a 1989
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EVOLUCiÓN DE LA PARTICIPACiÓN DEL SECTOR DOMINADO POR EL PROVEEDOR EN EL PIB ,1990-2000.

Miles de Pesos de 1993
1990 1991 1992 1993 1994

Ind u stria Monto Monto Monto Monto Monto

Matanz a de ganado 2495431 4156498 5588322 5717001 5315171
Preparac ión y em pacado de carne 975426 1032043 983853 976178 977028
Pasteurización y envasado de leche 1134 252 1109272 1823472 1767967 1793269
Queso , crem a y mantequilla 2148262 2339485 2704051 2676231 2644297
Cajetas y otros productos lácteos 117499 122914 132729 134059 119377
Preparación de frutas y legumbres 2303771 22 07169 2447969 2423007 2535395
Harina de trigo 724722 635946 599719 560032 544660
Pan y pasteles 2636991 2959475 3345670 3576009 3611752
Harina de m alz 246796 296570 292605 316711 366247
Elaboración de m asa 3732276 3569507 3361350 2971766 2712064
Fabricación de tortillas 5295246 5525655 4403640 4026245 4012545
Benefic io de café 617606 756063 499054 447926 796453
Tostado y m olienda de café 405216 454366 425629 362679 616646
Azúcar y subproductos, incluido alcohol etilico 2465742 3059033 2093914 2130753 2146666
Piloncillo o panela 31707 30662 23961 23656 21203
Aceites y grasas com estibles 1920096 1936236 1966616 1965460 2106679
Alim entos para an im ales 1044645 1074191 1150165 1111644 1049461
Bombones , confituras, jaleas y dulces ; producción artesanal 1356685 1511210 1632862 1547329 1564167
Benefic io de cacao, cocoa y chocolate de mesa; producción artes anal 491315 486437 546791 532754 503604
Tratam iento y envasado de miel ; producc ión artesanal 40755 50236 54192 61266 55160
Chicles 613240 632972 650923 626606 653041
Flanes y gelatinas 177693 160463 166347 166530 162565
Preparación y envasado de pescados y m ariscos 563654 572961 499421 410577 434445
Beneficio de arroz 300617 269366 263110 251649 274957
Beneficio de otros productos agr lcolas 461693 411551 272050 374310 300965
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EVOLUCiÓN DE LA PARTICIPACiÓN DEL SECTOR DOMINADO POR EL PROVEEDOR EN EL PIB ,1990-2000.

(Continuación)

Otros productos de m olino; producción artesanal

Almidones , féculas y levaduras

e oncentrados y jarabes

Fabricación de hielo

Helados y paletas
Papas fritas , charritcs y s imilares

Otros productos alim enlicios
Tequila y otras bebidas de agave

Ron y otros aguardientes de caña
Vinos y aguardientes de uva

Bebidas alcohólicas no fermentadas
Sidra , pulque y otras bebidas fermentadas

Refrescos yaguas

Beneficio de tabaco
Puros

Despepite y em paque de algodón

Hilados de fibras blandas

Hilos para coser

Estam bres

Tejidos de fibras blandas; producción artesanal

Te las de lana y sus mezclas

Acabado de hilados y tejidos de fibras blandas

Preparac ión de henequén

Hilado , tejido y torcido de henequén

Preparac ión, hilado y tejido de otras fibras duras ; producción artesanal

Otras indus trias textiles

Prendas de vestir
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257836
705708

1124105
265098
353298

1734832
142547
164854
575155
727525

79458
88562

4360044
83102
16921

586093
537837
302025
209283

2850396
283870
467848
137387
151951
316162

3672269
7388043

300371
624758

1263012
2581 16
429722

2294998
166649
171247
666959

1018184
58486
88145

5020889
125311

17130
574800
507383
331764
194965

2350995
261439
415466

64302
74533

291219
3905020
7608677

289821
518733

1638599
294266
458908

2398045
162872
175329
748920

1016334
51337

115915
5843620

89348
15199

171040
525984
286841
208801

2120498
282681
408771

84104
98548

282255
4055214
7748383

307462
500265

1954129
303030
506789

2434900
171774
174481
692376
853508

45392
113534

6545056
259547

16538
55562

523830
354052
172318

1929041
286748
408979

63268
77013

269656
4007029
7393366

300682
528117

2123854
333329
497497

2927550
162235
175483
759028
843632

48800
99421

6989451
279003

16106
228077
504614
306856
140851

1797977
250408
402637

76607
78195

278307
4036116
7341546



EVOLUCiÓN DE LA PARTICIPACiÓN DEL SECTOR DOMINADO POR EL PROVEEDOR EN EL PIB, 1990-2000.

(Continuación)

Curtido y acabado de cuero y piel
Productos de cuero , piel y sucedáneos excepto calzado y vestir
Calzado (de todo tipo)
Aserraderos
Triplay, tableros aglutinados y fibracel
Muebles, preferentemente de madera, partes y piezas ; producción artesanal
Colchones, alm ohadas y coj ines
Puertas, ventanas, clósets y similares ; producc ión artesanal
Mam paras y persianas
Envases de madera
Ataúdes

Otros Productos de madera incluye artículos de palma, mimbre y carrizo
Cartón y cartoncillo
Envases de papel y cartón

Otros productos de celulosa, papel y cartón ; producción artesanal
Edición e im presión de periódicos y revistas
Edición de libros y similares
Imprenta, Iitografia y encuadernac ión

Regeneración de aceites lubricantes y aditivos

Materiales para pavim entación y techado a base de asfalto
Tintas para im presión

Pulim entos , desodorantes, lustradores, etc .

Aceites esenciales

Grasas y aceites animales no comestibles

Explosivos y fuegos artificiales
Cerillos

Vulcanización de llantas y cám aras

Otros productos de hule , incluso calzado
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9253 70
427043

2771601
2539250

347777
3363972

266130
600354

46640
91134
90614

649594
749256

1194164

963210

2301917

592336

3334479

1032599

119137

144959
425316

104072

25900

63649
64315

110630

696661

996175
460371

2634290
2095725

267577
3554092

265643
553671

56567
106559

69099
647452
756772

1230551

657465

2535172
611440

3241054

1147194

169926

146326

451474

90791
26011

97664
76061

121942

821581

962350
446926

2662032
1979113

293418
3479460
297186
515453

74067
109309

90665

656651
676508

1271895

818917
3045505
758446

3175276

1005094

158777
153608

417008

103638
24508

114014
82093

131546

772925

658796
414713

2442445
1578826

293242
3480869

294802
537831

79264
117541

95689
666886

613059
1251057

776404
2992665

848292
2928434

913173

196760

144785
401048

116850

23996

88271
78276

160621

763337

970060

425516
21929)7
1499050

295158
3404227

309622
496231

90459
106624

96260

656319

660914
1302141

769620

3042654
1039750

2930353

1021146

188095

136453

429640
134340

22668

93332
78080

164521

773469



E V O L U C 16 N O E LA PAR TIC IP A C 16 N O E L S E C T O R O O M IN A O O POR E L PRO V E E O O R E N EL P lB • 199 O-2 OOO.

(C o n tln u a e 16n)

Espe jos , lunas, emplomados y s imilares 51470 555 11 53382 50238 47107
Productos de alfarer la y cerám íe a : producc ión a tte s a n a l 2 8 0 0 9 5 3 2850440 2954378 3012788 313510 2
Artlculos de loza y porcalana ; producción artosanal 959262 923739 926965 876642 921939

Azulojos y losotas 621385 658327 798967 860234 802355
Ladrillos ,tabiquos y tejas do arcilla no re f rac t a ri o y s im ilares 1 15 9 6 14 1061070 1193686 1 142483 950376
Ladrillos, tabiques y otros prod uctos rofractar ios 283575 235053 209226 199391 187657
Veso y sus productos 331962 362688 384986 405198 401507

Cal 765510 876031 840791 1025645 894834
Productos do as bostu-com ento 383225 361283 365747 315428 289489
Abrasivos 140768 137152 137574 128457 132367
Corte, pulido y productos do m'Úmoly otras piedras; producció n artesanal 2 7 3 8 41 259526 272661 272692 275440
Concreto promazc lado, mosaicos ,tubos , bloques y s im lla ros, a ba so do co monto 1030480 1065896 1335273 16 2 1 3 7 3 1635128

Soldaduras do plomo, e s ta ñ o y zinc 50658 56081 60473 65867 72455
Mueblos Metálicos 675188 717300 788784 788320 781890
Cortinas , puortas y tra bajo s do herrerla 627868 636758 690150 775778 782247
Cuchillorla y slmilaros 338219 323062 300049 380318 326560
Utonsilios agr lcolas y herram lontas do m ano 436273 427068 353246 323382 332203
Tornillos, tuorcas y slm ila ros 2 4 14 3 6 247137 195825 178772 176227
Clavos ,tachuolas y s imilaros 86767 91927 86716 83307 78501
Galvan izado , cromado, niquelado, e tc. 1030370 950687 940299 870577 1001895
Envasos y productos do hojalata ; produc ción artosa n al 962827 815986 791409 760569 763562
Corcholatas y otros articulas esmaRados y troquolados 690844 619318 635415 601484 554879
Alam bro y articulas do alam b ro 867469 791109 801044 659269 709984
Baterlas para cocina 241693 272225 255153 269876 247823

Chapas, candados y sim i1ares, inc luso corrajorlas 237795 275009 280865 235565 266237
Otros productos metálicos, oxcepto maqu inaria yequlpo 690366 703261 758151 809900 848751
Matoriales y accosor ios eléctricos 1989812 1752094 1742433 1777101 1944739
Joyas y orfabror la de plata y do otro s m eteles y piedras proc iosas 2202061 2079676 2463932 2365005 2492231
Totaldolsector 104763343 108249750 110975392 109620023 111233980
• E I s. etc r Oo m In. do po r el Prov•• do r Inclu ye lo. s ig u le nt . . .. u b g ru po s : 11 0' ,1 102, '1 1 1 , ' 11 2 ,1 12 1 .1 2 ,' 30 1 ,1 31 1 ,140 1 ,,4'1 .1412 ,' 50 1 ,1 !S 1 1 ,1801,1802 ,17 O' ,' 8 0',1901 ,
1902 ,1903 ,1904 ,1905 ,1911 ,1921 ,1922 .192 3 ,19 24 ,1 9 3 1 , ' 94' .19 4 2, 1 9 4 3 ,1 9 44 ,2 0 0 1. 2 0 1 ' ,2 0 1 2 ,201 3 ,1 0 21 .2 20 ' ,2 3 0 1 ,2 3 ' 2,240' ,2 4 ' 1 ,24 2 1 ,24 2 2 ,24 3 ' ,243 2 ,24 3 3 ,2 5 0 1,
3'23 ,320' ,3 2 1 ' ,3 3 1 ' ,331 2,403' ,4 0 3 2 ,4 0 4 ' ,4 0 4 2, 4 0 4 3 .4 0 444 ' , , ,4 12 ' ,4 3 3 1 ,4 5 0 ' ,H 0 2. 4 5 03 ,45 1 1 ,45 ' 2 ,4 52 1 ,4 522,45 3 ' ,4 5 4 1. 4 5 4 2 ,4 5 4 3,4712 .4 6 0 1. 4 9 0 1 ,5 0 0 1 ,5 0 ' , .5 02 ' .
5022,5031,505' ,5 0 6 1 ,507' ,508' ,5 0 8 2 ,5 0 6 3 ,5 5 2 ' ,5 9 1 1 2 5 0 2 ,25 1 , ,2 6, 2 7 ,2 8 0 1. 2 8 1 ' . e . Iza d o • • l . sum a d . 28' 2 ,2 82 1 Y2622 ;2 9 0 1 ,29 1 1 ,3 0 01 ,3 0 02 ,3 0 1 ' .301 2 ,3 02 ' ,3 0 23 ,
Otro s pro d u ctc s d . m a d e ra e I la .. u m a de 3022.30 24 y' 111 ; E n va ' e s de pa pel y ca rt6 n es la s u m a de 3 12 1 Y 3 12 2
FUENTE :ElaborBci6n propia con informac ión d e lN E G I. S is te ma d e Cu e nt a s Na c io n al e s . 19 9 0 a 2 000
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EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACiÓN DEL SECTOR DOMINADO POR EL PROVEEDOR EN EL PIB,1990 -2000.

Miles de Pesos de 1993
1995 1996 1997 1998 1999 2000

In d u strla Monto Monto Monto Monto Monto Monto

Matanza de ganado 4635509 4908331 6829026 6229902 56 29 295 6146944
Preparac ión y empacado de carne 9 28718 978372 974310 1004840 667796 840522
Pasteurización y envasado de leche 2221721 2 192404 2248205 2255949 1889530 1850392
Queso, crema y mantequilla 2549261 2726530 2750094 3162320 3215755 3549852
Cajetas y otros productos lácteos 119457 128778 12 14 20 131790 125432 12 33 53
Preparación da frutas y legum bres 2307 171 2332523 2592287 2900202 2981348 2796235
Harina de trigo 72 4609 1032211 758215 652835 530823 509895
Pan y pasteles 36601 59 4411916 4358252 4518478 4208400 4245312
Harina de malz 378786 502169 319019 332632 273476 321966
Elaborac ión de masa 2480661 3027929 3444560 4428663 7007368 7386330
Fabricac ión de tortilla s 3791851 4296595 4025144 5394966 8329794 8664341
Beneficio de café 1564329 1175320 1275909 927196 710749 629400
Tostado y molienda de café 650926 533444 509913 504183 457937 575708
Azúcar y subproductos , inc luido alcohol eIDlc o 2180334 2630302 2427849 2253224 209722 1 1543186
Plloncillo o panele 21581 2 4 59 7 25341 26057 22185 18548
Aceites y grasa s comestibles 2724024 2767822 2291574 2410865 2121538 1672243
Allm entos para an im ales 1097986 1349725 1137 422 1162274 1016043 916605
Bombones , confituras , jaleas y dulces ; producc ión artesanal 1654122 1760978 1853865 2010181 2115760 2026050
Beneficio de e aca c , cocoa y chocolate de m esa; producc ión artesan al 436839 490038 470625 512880 591836 631915
Tratamiento y envasado de miel; producción artesanal 66417 90073 85264 81694 76991 71826
Ch icles 620752 641879 739895 760859 736592 848019
Flanes y gelatinas 160200 166395 171625 212797 195144 183433
Preparación y envasado de pescado s y m ar iscos 422731 417221 454054 393981 346983 295329
Beneficio de arro~ 315741 354344 351939 316426 227726 249214
Beneficio de otro s productos agrlcola s 269172 396003 327598 426981 353825 309715
Otros productos de molino; producción arte sanal 265213 289135 326478 360554 362497 331752
Almidones, féculas y levaduras 609532 799316 815702 889810 852229 726900
Concentrados y Jara bes 223 2845 2257648 2319924 2775993 2752535 2764923
Fabricac ión de h ielo 265260 263024 280129 282010 276822 294981
Helados y pa letas 46 1572 494381 496047 516804 495298 487089
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(Continuación)
Papas Ir~as. charrltos y s imilares 2862573 2869457 2850683 3591288 3555888 3820115
Otros productos alimenticios 167742 179018 190879 204743 184526 178283
Tequila y otros bebidas de agave 161479 234016 260488 327956 350471 373584
Ron y otros aguardientes de caña 634165 581858 574250 575245 577020 294309
Vinos y aguardientes de uva 749667 743369 702638 786645 693082 785236
Bebidas elcohóllcos no lermentadas 62257 57698 62598 57567 88613 70384
Sidra . pulque y otras bebidas lermentadas 106681 143412 150049 171320 180408 190127
Refrescos yaguas 6615233 6635479 8596834 7708974 7760140 8961463
Benellclo de tabaco 186345 198594 146974 243644 229686 218909
Puros 13319 14862 12377 13074 12075 11174
Despepito y empequo de algodón 671184 584066 606236 462508 241477 144716
Hilados do libras blandas 520154 607270 619688 560701 465170 430752
Hilos para cosor 324601 298095 323475 308736 264192 256611
Estambres 118215 152366 187180 176758 154437 139764
Tejidos de libras blandas; producción artesanel 1778828 1952215 2128507 2117314 2010712 1664913
Tejas de lana y sus mezclas 204953 265525 306477 323239 278719 275075
Acabado de hilados y tojldos do libras blandas 305824 367364 431537 497760 412864 402357
Preparación de henequén 84469 71049 64260 65340 66942 49813
Hilado, tojido y torcido do henequén 74749 84603 88288 65096 79581 71956
Preparación, hilado y tejido de otras libras duras ; producción artesanal 326518 344604 337784 350126 285185 268892
Otras Industrias textiles 3617590 4183388 4776447 5385703 5180480 5667422
Prendas de vestir 6707725 7766403 8677819 9501593 9447317 9736442
Curtido y acabado de cuero y piel 1037679 1220177 1252696 1307389 1159208 938797
Productos de cuero. piel y sucedéneos excepto calzado y vestir 469360 512619 490830 547957 532936 486611
Calzado (de todo tipo) 1792765 1830394 1968424 1963235 1840606 1822800
Aserraderos 1341516 1495164 1642241 1850869 1801672 1879754
Trlplay,tabloros aglutinados y libracel 290117 310302 339101 337952 307752 266429
Muebles, prelerentemente de madora . partes y piezas; producc ión artesanal 2822551 2839349 3100789 3547452 3387073 3426525
Colchones , almohadas y coJinos 216827 223778 252395 290536 271839 271283
Puertas, ventanas. clósets y similares ; producc ión arte san al 400781 440508 465841 443696 423621 388639
Mamparas y persianas 92017 78390 77805 95032 91027 96115
Envases de madera 91826 99397 111633 154596 143284 132366
Ataúdes 95451 t01345 100482 107425 107501 105747
Otros Productos de mad.. ra Incluye artlculos de palma , mimbre y carrizo 662421 651084 685643 743034 725306 714993
Cartón y cartoncillo 768019 740865 588998 720690 692353 644954
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EVOLUCiÓN DE LA PARTICIPACiÓN DEL SECTOR DOMINADO POR EL PROVEEDOR EN EL PIB,1990·2000.

(Continuación)

Envasos de papel y cartón
Otros productos de celulosa , papel y cartón ; producción artesanal
Edición e 1mpresión de periódicos y rev istas
Edición de libros y sim i1ares
Imprenta , litografla y encuadernación
Regenerac ión de aceites lubricantes y aditivos
Materiales para pavimentación y techado a base de asfalto
Tintas para im pres ión
Pulimentos, desodorantes , lustradores, etc.
Aceites esenciales
Grasas y aceites animales no comestibles
Exp losivos y fuegos artificiales
Cerillos
Vulcanizac ión de llantas y cám aras
Otros productos de hule, Inc luso calzado
Espejos, lunas , emplomados y similares
Productos de alfarerla y cerám lea ; producción artesanal
Articulos de loza y porcelana; producc ión artesanal
Azulejos y losetas
Ladrillos, tabiques y tejas de arcilla no refrac taria y sim llares
Ladrillos , tab iques y otros productos refractarios
Yeso y sus productos
Cal

Productos de asbesto-cem ento
Abrasivos

Corte , pulido y productos de mármol y otras piedras ; producción artesanal
Concreto premezclado, mosaicos , tubos , bloques y simila res , a bas e de c em ento
Soldaduras de plom o, esta ño y zinc
Muebles Metálicos

Cortinas , puertas y trabajos de herreria
Cuchlllerla y sim ilares

Utensilios agrlcolas y herramientas de mano
Tornillos, tuercas y sim i1ares
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1505861
786595

2377411
871457

2940716
1143683

147823
165756
396268
201071

26597
74972
78162

210042
734938
52188

3258659
944924
707602
639600
231143
300767
869238
197071
131964
225476
701179

71007
624358
602687
367568
265202
159704

1508137
859935

208 4049
613626

2848091
1104067

157666
188498
406088
193171

31213
70716
77980

245735
846014

60246
3425956

897984
805750
72741 2
228047
306955
883613
232685
139414
243237
640755

97875
622977
623242
335928
340423
196487

1515636
836552

2122018
709707

3017396
1062166

164111
183153
429588
132525

31018
77808
84466

241444
906710

70506
3409177

848428
912377
752718
199008
346239
962513
168950
150274
241099
794424
145070
799177
675463
405283
400179
246994

1708754
886117

23 16688
723244

3235413
1149096

158746
218158
479941
177742

28094
62290
83463

237085
1035161

90416
3672565

948747
1148443
816975
191596
386712
916685
194509
164022
246672
995957
153905
817952
803963
494822
454069
224325

1709772
868492

2411478
649101

3100281
1078233

173942
211649
526121
173168

23990
48667
77553

204491
946634
85274

3613267
916773

1142162
810792
176157
406994
934058
182192
152953
242469
972827
156815
860749
780774
516109
458716
169403

1750746
843941

2507265
674207

2812717
1096416

198231
205944
537491
141050

22178
56039
89019

203466
913086

91121
3582661

877100
1147300
886046
146277
449387
984493
196563
149715
243094

1226143
153579
750402
780892
496038
453438
162671



EVOlUCIÓ\I DE LA PARTICIPACIóN DEL SECTORDOMINADO POREL PROVEEDOR EN EL PIB, 1990-2000.

(Continuación)

Clavos, tacruelas y similares 64028 75942 85175 81600 59293 48688
Galvanizado, cromado, niquelado, etc. 1167340 1394312 1611579 1633232 1634202 1665502

Envases y productos de hojalata; producción artesanal 898547 917162 941360 1099989 948731 850399

Corcholatas y otrosartículos esmaltados Ytroquelados 514381 562304 554640 528347 464752 475187
!'Jambre y artículos de alambre 662397 755201 710501 710405 681502 652264

Baterías para cocina 210415 253586 343053 401356 353361 326420
Chapas, candados y similares, incluso cerrajerías 286363 294945 316373 390732 407633 456965

otros productos metálicos, excel10 maquinaria Yequipo 993450 1155715 1237533 1284633 1176550 1166673

fII'aleriales y accesorios eléctricos 2268466 2479756 2614681 2870718 2719442 2S07527
Joyas YOIfebrería de plata Yde otrosmetales ypiedras preciosas 1843953 1962006 1683431 1832161 1500957 1387581
Total del sector 107114108 114212581 119094564 129536063 129580372 130965210
• B secer Dominado par el Prowedor inc:fu)6los siguientes subgrupos: 1101,1102,1111,1112,1121 ,12,1301,1311 ,1401 ,1411,1412,1501 ,1511,1001 ,1002,1701,1801,1901 ,
1902,1903,1904,1905,1911 ,1921,1922,1923,1924,1931,1941,1942,1943,1944,2001,2011,2012,2013,1021 ,2201 ,2301 ,2312,2401 ,2411,2421 ,2422,2431 ,2432,2433,2501 ,
3123,3201,3211,3311,3312,4031 ,4032,4041,4042,4043,40444111,4121 ,4331,4501 ,4502,4503,4511,4512,4521 ,4522,4531 ,4541,4542,4543,4712,4801 ,4901 ,5001,5011 ,5021,
5022,5031,5051,5061 ,5071,5081,5082,5083,5521,59112502,2511,26,27,2801 ,2811,Calzadoes la suma de 2812,2821 Y2822;2901 ,2911,3001 ,3002,3011,3012,3021 ,3023,
Olros produdos de madera es la suma de 3022,3024y3111; Emases de papel yc:arlón es la suma de 3121y3122
FUENTE:E1aborad6n propiacon infonnac:i6n de INEGI. Sistema de Cuentas Nadonales, 1990a 2000
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EVOLUCiÓN DE LA PARTICIPACiÓN DEL SECTOR INTENSIVO EN ESCALA EN EL PIB,1990-2000 .

MHe s d e P e s o s de 1 993
1990 1991 1992 1993 1994

In d u strla Monto Monto Monto Monto Monto

Leche c ond ens a d a y de s h idra ta da 920775 938233 1064519 943968 1035758
Galletas y pastas alim enticias 145660 1 1432480 1347076 1262389 1284291
C até so luble y té 550760 617340 732276 636898 850002
Cerveza y Malta 3838665 4230071 4263353 4419311 5051627
C igarros 11 18368 1374394 1641666 1968936 1902558
Papel y pasta de celulosa 2408473 2151854 1996881 1919886 1919841
P e tro qu 1m ica bá s ica 2668785 2552117 3121595 2083283 1565993
Q ulm ica bás ica y secundaria 6076464 5979745 5520354 5243127 5503328
Gases industriales 525408 530829 552833 508219 488144
Fe rtiliza nte s 15274 73 1398636 928197 433218 502576
Fibras qulm ic a s 20490 16 2021829 1913318 1595802 1699389
Pinturas , barnices y lacas 1226858 1214638 1236517 1133499 1139005
Jabones, detergentes, dentltricos y s im ilares 1392606 1561067 1681594 1748579 1839548
Refinac i6n de petr61eo crudo y der ivados 4247751 4029376 4039188 3310495 3217914
Llantas y cám aras 1849649 1581164 1371602 1085379 1079213
Vidrio plano, liso y labrado 891297 882120 880777 882908 973250
Fibras de vidrio y sim ilares 24 2781 224474 215909 216134 221800
Envases y am polletas de vidrio 12 14203 13 210 50 1277188 1260559 1220591
O tros artlculos de vidrio y cristal 1362366 1280184 1145485 1106130 1189108
Cem ento hidráulico 304 7650 3629468 3913852 4180851 4386074
Fund ici6n y Lam inado de hierro yacero 9 210 700 7167557 6163674 5854207 6131859
Tubos y postes de hierro y acero 1048770 1122503 890928 821098 880620
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EVOLUCiÓN DE LA PARTICIPACiÓN DEL SECTOR INTENSIVO EN ESCALA EN EL PIB,1990-2000.

(Continuación)

Metalurgia de plomo , estaño, zinc y metales preciosos 929257 820889 803088 727529 829883
Metalurgia del cobre y sus aleaciones 2215717 1809345 1865986 1691341 1850316

Metalurgia de aluminio y soldaduras 871787 704242 488644 547047 543566
Fundición y moldeo de piezas metálicas 712806 733744 718909 727644 718243
Estructuras para la construcción 979540 1130783 1006847 888213 994965
Acumuladores, baterías y pilas 699701 713417 669140 728070 866189
Focos y tubos eléctricos 242219 181619 154717 167310 153413
Otros aparatos eléctricos, inc luso anuncios luminosos 339266 320738 332630 341975 379003
Radios, televisores, tocadiscos , etc. 1228122 1150401 1202041 1052834 1183262
Discos y cintas magnetofónicas 504034 477200 507425 541785 617430
Electrodom ésticos y sus partes 3401273 3734437 3989707 3957983 4433552

Vehículos automotores 8477718 12476602 13422306 12238072 12309075
Carrocerías y remolques para vehículos autom otores 396777 931582 956005 731594 603080

Motores y sus partes 3903439 4134549 4034784 3657678 4564577
Refacciones y accesorios para automóviles 6111979 7401675 8733445 7444585 7485518
Motocicletas, bicicletas y otros vehículos de pedal 361941 304713 330645 306403 318908

Otro material de transporte 32817 36885 33445 33721 34055
Relo jes , partes y accesorios 54598 53336 46587 38040 38812
P~sUcos 4145036 4057367 4199641 4537799 4873978
Total de l sector 84483447 88414653 89394778 82974499 86880314
I El Sector Intensivo en Escala incluye los s igu ientes subgrupos : 11 13, 1312 ,15 12, Ce rveza y Mal ta es la sum a de 2101 Y2111 ; 2311 ,3 10 1,3 40 1, Qulm lea Bási
y Secunda ria es la sum a de3521 ,3522 y 4045 ; 3511,3601 ,3711 ,40 11,3901,3301,4101,4301 ,4321 ,4311 ,433 2 ,440 1, Fund ición y Le m Inado de Hierro y Acero el
la suma de 4601 y 4611 ; 4621 ,4713 ,4701 ,4711 ,50 41,491 1,5501 ,5511 ,55 22 ,540 1,5411, Electrodom ésticos y sus partes es la sum a de 5422,5301 y 5302 ; 571
Refacciones y accesorios para automóvi les es la suma de 5712,5713 ,571 4,5715 y 5716 ; 58 21,5822 ,590 2, Plásticos es la suma de 4201,4202,421 1,421 2,42 '
FUENTE :Elabo rac lón prop ia con Información de INEGI. Sistem a de Cuentas Nac ionales , 1990 a 2000
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EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACiÓN DEL SECTOR INTENSIVO EN ESCALA EN EL PIB ,1990-2000.
Miles de Pesos de 1993

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Industria Monto Monto Monto

,
Monto Monto Monto

Leche condensada y deshidratada 929409 1036353 877180 975386 1036519 1185456
Galletas y pastas alimenticias 1218569 1375711 1222837 1256895 1115670 11~1921

Café soluble y té 1007137 985367 1068957 979189 875702 952294
Cerveza y Malta 4472421 4817892 4625273 5016087 4934442 5167694
Cigarros 1921955 2014052 1416361 1241278 1244250 1029755
Papel y pasta de celulosa 2765726 2400326 2139111 2259650 2171597 2234609
Petroqulm ica básica 1814828 1862061 1713883 1425264 1317193 1370743
Q uimica básica y secundaria 7137085 6847369 6664307 6953170 6328331 6015752
Gases indus triales 501053 445032 477644 485057 428719 398657
Fertilizantes 744087 871938 658987 524513 400346 273260
Fibras qulmicas 2736685 2834255 2622242 2498350 1973579 1954932
Pinturas, barnices y lacas 1007712 1157104 1193544 1256657 1270731 1309564
Jabones, detergentes , dentífricos y sim ilares 1746404 1812829 1986052 2369929 2457240 2490947
Refinación de petró leo crudo y derivados 3580114 3010085 3091061 2523041 2683206 2940862
Llantas y cám aras 1156665 1275051 1258556 1486119 1258537 1067579
Vidrio plano, liso y labrado 1058768 1107882 1126766 1245748 1139073 970771
Fibras de vidrioy sim ilares 254147 351236 389154 432347 399894 387199
Envases y am polletas de vidrio 1232504 1228808 1336368 1441721 1245866 1204198
Otros artlculos de vidrie y cristal 1147812 1312725 1233639 1348301 1110892 1174854
Cem ento hidráulico 3286664 4100051 3902075 4783856 4962563 5580334
Fundición y Laminado de hierro y acero 8479142 9456996 9436972 9754409 8648191 8654011
Tubos y postes de hierro y acero 1155206 1627019 1700791 1789632 1164125 1323052
Metalurgia de plomo, estallo, zinc y metales prec iosos 1147185 1135527 1058673 1114584 912119 925850
Metalurgia del 'cobre y sus aleaciones 2285633 2490369 2385257 2154259 1729500 1730463
Metalurgia de aluminio y soldaduras 650888 752280 786157 834704 791302 801930
Fundición y moldeo de piezas metálicas 822237 1013041 1192983 1333436 1160391 1091451
Estructuras para la construcción 763837 800065 835952 958713 980532 979687
Acum uladores , baterlas y pilas 668237 737380 816594 913807 790798 882608
Focos y tubos eléctricos 163346 116951 145469 209810 204540 210755
Otros aparatos eléctricos , incluso anun cios luminosos 379195 414866 433870 481581 485931 506027
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EVOLUCiÓN DE LA PARTICIPACiÓN DEL SECTOR INTENSIVO EN ESCALA EN EL PIS, 1990-2000.

Miles de Pesos de 1993
Radios, televisores, tocadiscos, etc. 1214716 1367545 1710452 2264289 2477850 2326106
Discos y cintas magnetofónicas 512495 580537 693772 779523 815190 778512
Electrodomésticos y sus partes 4836418 5497292 6389162 7430480 8042275 9385844
Vehículos automotores 14331099 18468380 19640420 22341773 21859772 23600808
Carrocerías y remolques paravehículos automotores 309576 342129 466729 570337 543499 673681
Motores y sus partes 5629433 5869587 5682281 6338625 5852655 5702972
Refacciones y accesorios paraautomóviles 7552754 9733157 10838947 12960972 13620173 14691959
Motocicletas, bicicletas y otrosvehículos de pedal 225551 275472 356420 429968 451448 491307
Otro material de transporte 34927 37382 37354 39527 38062 37510
Relojes, partes y accesorios 48014 54944 51358 50226 63775 58389
Plásticos 5132484 5409093 5823183 6246120 5827322 6058327
Totaldel sector 96062119 107026139 109486796 119499334 114813803 119742632
• El Sector In18nsi\Oen Escala inclu)'lllos siguien18s subgrupos: 1113 ,1312.1512 . Cerveza y Malta es la suma de 2101 y2111 ; 2311 ,3101,3401 . Qulmica Básica
y Secundaria es la suma de3521 .3522 y4045; 3511.3601,3711,4011 ,3901 ,3301,4101 ,4301,4321,4311,4332,4401, Fundici6n y Laminado de Hierro y />ceroes
la suma de 4601 y4611 ; 4621 ,4713 ,4701.4711 ,5041,4911,5501 ,5511.5522,5401.5411, Electrodomésticos y sus partes es la suma de 5422 ,5301 y5302; 5711

Refacciones yaccesorios para autom6,,;les es la suma de 5712,5713 ,5714 ,5715 y 5716 ; 5821 .5822 .5902, Plásticos es la suma de 4201 ,4202,4211 ,4212 ,4213 y 4214 .
FUENTE:Elaboraci6n propia con informaci6n de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales , 1990 a 2000
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EVOLUCiÓN DE LA PARTICIPACiÓN DEL SECTOR DE OFERENTES ESPECIALIZADOS EN EL PIS, 1990-2000.

Miles de Pesos de 1993

1990 1991 1992 1993 1994

Industria Monto Monto Monto Monto Monto
,¡

Válvulas 706347 828730 924927 846752 898337

Tractores , maquinaria e implementos agrlcolas 520941 401944 422654 256620 362993

Maquinaria para madera y metales 128969 155039 180330 216458 270405

Maquinaria y equipo para las indo petrolera , de la const. y expl. de minas 392322 374052 432221 274012 331430

Maquinaria y equipo para alimentos y bebidas 316987 292022 251569 273302 332131

Motores no eléctr icos, excepto para autom otores 375497 454434 496909 477509 474437

Elevadores , grúas y similares 301205 304369 274732 258946 322659

Otra maquinaria y equipo 707686 643644 628783 534434 499205

Bombas , rociadores yextinguidores 466940 422966 353062 330261 305417

Máquinas de coser para uso industrial y doméstico 67040 67783 56178 56617 47418

Filtros o depuradores de Iiquidos y gases 254237 275237 299016 251638 263762
Motores eléctricos, generadores y similares 1517460 1681849 1453347 1314673 1276636
Maquinaria y equipo industrial eléctrico 1771698 1957086 1752362 1566311 1540398
Construcción y reparaci ón de equipo ferroviario y sus partes 928535 870185 754986 521292 395591
Construcción y reparación de embarcaciones y su equipo 133692 130473 75177 61429 67923
Básculas y otros instrumentos de medida y contro l 619778 577358 862849 598805 671786
Equipo e instrumental médico y dental 362482 361060 371187 385932 417344
Instrumentos de óptica, lentes y artfculos oftálmicos 134781 156890 135526 125022 98432
Total del sector 9706598 9955122 9725814 8350013 8576304
• B Secto r de Oferen tes Especialzados incluye los siguientes subgrupos: 5151,5101,5111,5113,5172,5161,5131,5162 ,5141,5212,5164,5201, Maqu;'lar ia y Equipo Industrial

Eléctrico es la suma de 5211 y 5421;5811,5801,5901,5903,5904

FUENTE:Baboracl6n propia con ¡'formación de 1~1. Sistema de Cuentas Nacionales , 199032000
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EVOLUCIÓN DELAPARTICIPACIÓN DEL SECTOR DEOFERENTES ESPECIALIZADOS ENELPIS, 1990-2000.

Mies de Pesos de 1993
1995 1996 1997 1998

Industria Monto Monto Monto Monto
Válvulas 792512 1039252 1199211 1411311
Tractores, maquinaria e implementos agrícolas 33SS23 413237 619603 587745
M:lquinaria paa madera y metales 305345 259383 302195 302139
M:lquinaria y equpopara las incl. petrolera, dela const y expl. deminas 372269 461336 582718 747900
M:lquinaria y eqlipo para alimentos Ybebidas 250462 255283 243252 265023
rvbtores noeléctricos, excepto para automotores 887089 521769 534482 760075
Bevadores, grúas y simila-es 282153 293040 284958 308428
Otra maquinaria y equpo 470578 485447 fiT7600 622000
Bcmbas, rodadores yexlingLidores 268950 297489 356622 374649
llfáquinas decoserpaa usoincilstrial ydoméstico 38847 35695 40334 35048
Filtros o deplradores delíql.idos Ygases 210084 227295 245388 282861
M:>tores eléctricos, generadores y similares 1175832 1342474 1651913 2009291
M:lquinaria y equpo irxlustrial eléctrico 1394515 1569nO 1897301 2292152
Construcción y reparación deequpo ferroviario y sus partes 409268 449195 542101 678993
Construcción y reparación de embarcaciooes ysuequipo 54214 84053 83m 108505
Básculas y otros instrumentos demecida Ycontrol 735547 712341 805785 1155974
Equipo e instrunentéi médico y denlaI 469515 584008 633505 700595
Instrumentos deóptica, lentes y artículos oftálmicos 88884 82178 95557 109384
Total delsector 8553286 9113316 100963~ 12761133
• 8 Sectorde Cferertes BlpeciaIzados ilW¡e los~ieries subgupos :5151,5101 ,511 1.51 13,51 72,5161.5131.5162,5141 .5212,5164,SJJ1 . MlqLirarla Y8:J.ipo hciJslrIal

8éctrico es laSlITB de 5211 Y5421 ;$ll.!m1 .erot ,s:D3,er04

FUNTEElaboraclón propia conrnorrraclónde I/IEG Sistermde OJentas I'bcionales. lroJa:a:m
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1999
Monto
1215431
509966
221064
fiTf407
2n035
651381
271713
544652
340051
16008

27as95
2143529
2422224
388740
92370

1168850
765673
1100a5

12003395

2000
Monto
1226459
405729
198501
530794
2f!iSl07
752624
sxsa
404347
332504

12783
265980

2060744
2326724
393944
81417

1300422
852684
138738

11Bn895



EVOLUCiÓN DE LA PARTICIPACiÓN DEL SECTOR BASADO

EN LA CIENCIA EN EL PIB, 1990-2000.
Miles de Pesos de 1993

1990 1991 1992 1993 1994

Industria Monto Monto Monto Monto Monto

Colorantes y pigmentos 835832 717363 620545 543483 550770
Insecticidas y plaguicidas 652263 662020 620959 569415 569899
Resinas y hules sintéticos 1486907 1329005 1312004 1220153 1250524
Productos farmacéuticos 5164346 5098654 5547037 6136742 6197857
Perfumes, cosméticos y similares 2843547 2653975 2660851 2645297 2610108
Impermeabilizantes, adhesivos y similares 326990 336708 334188 334459 274580
Máquinas de oficina y contabilidad 1902328 1919306 2081427 2121638 2589732
Construcción y reparación de aeronaves y sus partes 334781 284200 421292 422200 370726
Total del sector 13546995 13001231 13598303 13993387 14414197
a El Sector Basado en la Ciencia incluye los siguientes subgrupos : 3501 ,4001,Resinas y Hules Sintéticos es la suma de 3701 y 3702 ; 3801,39
Máquinas de Oficina yContabilidad es la suma de 5213 y5402 ; 5802
FUENTE:Elaboración propia con información de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales, 1990 a 2000

130



EVOLUCiÓN DE LA PARTICIPACiÓN DEL SECTOR BASADO EN LA CIENCIA EN EL PIB, 1990-2000.

Miles de Pesos de 1993

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Industria Monto Monto Monto Monto Monto Monto
Colorantes y pigmentos 685593 688299 617297 614867 540589 520770
Insecticidas y plaguicidas 685769 742017 827422 938912 893455 797281
Resinas 'y hules sintéticos 1670604 1732342 1582567 1589564 1456250 1535889
Productos farmacéuticos 6802434 7452917 7745200 9246883 9759063 9943820
Perfumes, cosméticos y similares 2412166 2298830 2395205 2784205 2763693 2700281
Impermeablllzantes . adhesivos y similares 267501 324991 343855 383945 391117 454037
Máquinas de oficina y contabilidad 4025683 5975021 8297144 9950865 8910012 8664939
Construcción y reparación de aeronaves y sus partes 1300552 646937 407924 479643 960414 716944
Total del sector 17850302 19861355 22216613 25988885 25674592 25333960
• El Sector Basado en la Ciencia incluye los siguientes s ubgrupos : 3501 ,4001 ,Resinas y Hules Sintéticos es la suma de 3701 y3702 ; 3801,3911 ,402 1,
Máqu inas de Oficina y Contabil idad es le suma de 52 13 y 5402; 5802
FUENTE:Elaboracl6n propia con inform aci6n de INEGI. Sistema de Cuen tas Nacio nal es , 1990 a 2000
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GASTO EN INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO DE L SECTOR DOMINADO POR EL PROVEEDOR. 1994-2000

Miles de Pesos de 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Industria Monto Monto Monto Monto Monto Monto Monto

Productos alimenticios y bebidas 50,349 44,644 69,066 70,565 88,840 84,523 113 ,218
Productos del tabaco 2,122 1,989 853 990 O O O
Textiles 225 174 2,028 2,769 3,592 10,640 64,384
Prendas de vestir y piel 2,013 1,171 O O 1,212 2,344 241
Productos de cuero e industrial del calzado 2,753 2,115 1,787 2,471 6,124 33,965 3,694
Maderas y corcho (no muebles) O O O O 283 43 O
Publicaciones, imprentas y reproducción de medios de grabación 1,317 2,541 O 41 40,01 1 75,360 6,188
Carbón, productos derivados del petróleo 1,129 1,650 O O 7,402 10,366 3,197
Caucho y productos plásticos 3,935 1,509 208 219 100,792 86,012 23,798
Productos minerales no metálicos 15,012 11,471 15,661 14,624 61,211 53,746 34,514
Productos fabricados de metal (excepto maquinaria y equipo) 1,219 884 74,780 44,280 19,946 29,120 14,184
Muebles 1,488 1,095 244 250 20,649 32 ,691 8,714
Total de Gasto en Investigación y Desarrollo del Sector 81,562 69,250 164,627 136,209 350,061 418,812 272 ,130
FU ENTE: Elaboración propia con ba sa en CONACYT, Ind icad ora. de Actividad e. ClenUnca . y Tecnológ ica. 1998 e Inform a Ganeral del E.tado da JaCiencia y'a Tecnologla , 2004.

GASTO EN INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR INTENSIVO EN ESCALA. 1994-2000

MlIes de Pesos de 1993

Industria

1994 1995

Monto Monto

1996

Monto

1997

Monto

1998

Monto

1999

Monto

2000

Monto

Pulpa,papelyproductos de papel 101 263 1,359 2,132 170 ,524 183 ,064 4,743
Quim icos y productos quim icos (excepto farm acéuticos) 125 ,632 116 ,946 263 ,631 278,214 117,234 103,158 126,004
Metales básicos ferrosos 16,554 16,958 3,588 7,572 317,222 187,845 15,427
Metales bás icos no ferrosos 29,876 16,548 2,091 5,191 48,269 55,273 2,330
Telev isión , radio y equ ipo de com unicaciones 369 335 O O 1,151 891 1,401

Vehiculos de motor 64,309 51,645 44.597 39,031 89,413 184 ,440 309,270
Ot ros transportes no especificados en otra parte O O O O 1,031 960 289
Total de Gasto en Investigación y Desarrollo del Sector 236 ,841 202,695 315 ,265 332,140 744,845 715 ,631 459,464
FUE NTE : Elabora ción prop ia con base en CO NACYTI Indi cad ores de Acti....idade s Cien tificas y Tecnológ lca s 1998 e Inform e Gene ral del Es tado de la Cienc ia y la Tec nologla , 2004.
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GASTO EN INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR OFERENTE ESPECIALIZADO. 1994-2000

Miles de Pesos de 1993

1994 1995

Industria Monto Monto

1996

Monto

1997

Monto

1998

Monto

1999

Monto

2000

Monto

l'v'Iaquinaria no especificada enotraparte 19,349 18,548 563 176 2,221 3,547 26,687
l'v'Iaquinaria electrica 51,990 55,886 18,274 20,740 39,970 55,566 13,693
Instrumentos médicos, de precisión y ópticos, relojes y cronómetros O O O O 3,834 4,583 5,234

Barcos O O O "0 606 O 370
Otrasmanufacturas no especificadas enotraparte 121,640 108,805 52,572 67,375 68,723 32,207 67,400
Totalde Gastoen Investigación y Desarrollo delSector 192,978 183,240 71,409 88,291 115,353 95,902 113,384
FUENlE: Elaboraciónpropiaconbase en CONPCYT, Indicadores de JlctilAdades CienllficasyTeenológicas 1998e Infi:mne Generaldel Estadode la Cienciayla Tecnolog la,2004.

GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR BASADO EN LA CIENCIA. 1994-2000

Miles de Pesos de 1993

Industria

1994 1995

Monto Monto

1996

Monto

1997

Monto

1998

Monto

1999

Monto

2000

Monto

Farmacéuticos 17,355 27,241 27,070 32,254 50,832 52,137 52,572

l'v'Iaquinaria de oficina, contabilidad y computación 21,260 41,771 O O 29,016 15,557 O

Componenetes electrónicos (incluye semiconductores) O O 251 239 7,078 13,413 1,056

Aviones O O O O O O 542
Totalde Gastoen Investigacióny Desarrollo del Sector 38,616 69,013 27,321 32,492 86,926 81,107 54,170
FUENTE:Elaboraciónpropiaconbase en CONPCYT, Indicadores de f>di\4dades Cientific¡¡s yTecnológicas 1998e InfonneGeneraldel Estadode la Cienciayla Tecnolog la,2004.
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