
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE ECONOMIA 

"LA RECONVERSION INDUSTRIAL EN MEXICO Y SUS 

EFECTOS EN LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, 

PERIODO: 1982-1988". 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN ECONOMIA 
p R E S E N T A: 

LEONILO REYES SANCHEZ 

DIRECTOR DE LA TESIS No. 107 

DR. JAIME M. ZURITA CAMPOS 

MEXICO. D F. ABRIL 1990 



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 está 

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.  

 



~!GO 1 C OIHE,-'-M:':I =ºº=====·::-::-::-::---i-P.P. E·-::ii--.. 6:::·:1=:::::::::::::::::::==:· r:::i:::::::_ ~·--l---'-",......,~---1 
A 

B 

e 
o 

1.1 

11.2 
1.3 

1.4 

Dedica ter ia 

Prólogo 

Introducci6n 

CAPITULO No. I: LA RECONVERSION I1'1DUS'l'RIAL Y EL CO,!:! 

TEXTO INTERNACIONAL CAPITALISTA< 1982-1988 

La Divisi6n Internacional del Tr.:i.bajo 

La Reconvarsión Industrial en los países Industria
lizndos 

Nuevas Tendcnci.:is del C;;i.pitalismo Internacional 

Situación de los Pü.íscs Socü1.listas frente a la 
Reconversión Industrial 

E CAPITULO No. II: LA EVOLUCION ECONO!-!ICA DCL CAPITA

LIStt,O LATINOAMJ:RICANO, PERIODO: 1979-1982 

Antecedentes Generales de la Problcm.tí.tica 2.1 

2 .2 

2.3 

2,3,1 

2 .3. 2 

2. 3. 3 

2 .3.4 

l 2 .3.5 

2. 3. G 

1

2 .3. 7 

1' 

3.1 

Tipología de Puíscs Exporte.dores ele P.aterius Primas 

Industrias en donde se presenta la Innovación Tecn~ 

16gica, prbblet,1.:is que enfrentan 

Indust1·ias de n.,;.enes de capital 

Indust1·ias de Equipo de Transporte 

Minoría y Sidcrúrgia 

Qu1micu y Pctroquímica 

Industr i.:i. Textil 

I::lcctr6nica y TclecoJ:'lunicaciones 

Agroinduztr ia 

CM,l'rULO No. III; HEXICO y EL CAMBIO CIEHTIFICO y 

TECNOLOGICO EN EL riI::RIOOO: 1982-1988 

Antecedentes Generales de la Problemtitica (1979- -
1981) 

J-.2 ¿C6mo o.fecta el Cambio Cicntifico y Tccnol6gico a 

la poblaci6n econlirnicümente activa? 

2 

6 

9 

30 

32 

37 

53 

59 

62 

66 

G9 

79 

83 

BG 

91 

93 

96 

98 

105 

111 

\20 

'-'-------·------:---'-
1 

1 



CODIGO CONTENIDO P.P. 
¡1:~:::ií:C:~==============acro·1C:::::=:========::::::::::::-:=-11=a:i::-·--

3 .4 

G 

4 .1 

Sectores de la Poblaci6n que hn r.cncfici.:ido el desü.
rrollo Tccnol6gico. 

An51isis Critico 

CAPITULO No. IV: EVOLUCION, LOGROS Y PCRSPECTIVA DI: 

LA ECotlOMIA CAPITALISTA: 1989-1990 

Evaluación del problcr.ia 

4.2 An.ilisis de la Cd'.tic~ de 1.:i r:conomía Política al 

Desarrollo de la Econom!.:i Capi talist.:i. 

l 4 .3 

14. 4 
¡u 

J 

a) Hival Mundial 

b) Nivel Latinoameric;;mo 

e) M6xico 

Perspectivas del Capitalismo Intcrnocional 

(1909-1990) 

Perspectivas de los Paises socialistas 

HESUl1ENES Y COUCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA GEHERAI, 

sr:cm:mcIA BIBLIOGRAFICi\ EMPLEADA EN CliDA CAPITULO 

124 

137 

140 

143 

149 

152 

155 

157 

165 

170 

180 

183 



INTRODUCCIOU 

Más que resolvar un problema que atraviesa el sistema ~ 

conómico moderno, esta tesis tiene la modesta intensión de de~ 

cribir las causas fundamentales que dan origen a la reconver-

sión industrial en M6xico. Sin embargo, la economía es una s~ 

la y cada vez más se globaliza, por ello se investiga como to

talidad, explicando los problemas que estan experimentando los 

países industrializados1 que los ha obligado a revisar la pla~ 

ta productiva, por entrar en un proceso de obsolencia debido a 

que las condicion~s imperantes en el mercado mundial, exiqen -

competitividad y mayor eficiencia. 

La investigación ha fundamentado Gus bases metodológi-

cas en el ''Mfitodo RAZ: 80 de investigación en las Ciencias so

ciales'' del Dr. Jaime Zurita campos, y utilizando las ideas de 

otros investigadores. 

La Tesis consta de cuatro capítulos. 

En el primero se presenta el Marco Teórico y Conceptual 

"utilizando las leyes y categorías de la Crítica de la Economía 

Política, la Teoría Centro Periferia, la Teoría de la IndU$tri~ 

lización. cada una de ellas tiene diferentes concepciones 

cerca del desarrollo consolidación del sistema económico co~ 

temporáneo, A pesar de ello, se han tornado las ideas que mas 
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se acercan al tema de estudio, 

Para ir describiendo el comportamcinto de la economía -

mundial capitalista desde sus inicios se presenta una breve 

historia de su génesis. 

Las primeras etapas de la Industrialización tienen su -

origen en Inglaterra, a partir de la revolución industrial y -

se va expandiendo en todo el mundo, liquidando las formas pre

capitalistas de producción, esta industrialización se desarro

lla ee acuerdo a las características propias de cada país, y a 

la asimilación de la propagación de las técnicas dentro del -

proceso productivo. Los países con alto nivel cultural aprove

chan el despliegue de las técnicas de producción para expandir 

el mercado de sus productos; mientras que los Países con altos 

índices de Analfabetismo quedan rezagados y se han convertido 

en simples productores de materias primas, esto con el paso --

del tiempo, se traduce una clara división internacional del 

trabajo, es decir, que cada país se ha especializado en la pr~ 

ducción de productos que requiere el comercio int-3rnacional. 

En cada época de desarrollo de la Tecnología; varios -

países toman el frente de la economía mundial a través de in-

traducirse en el mercado de otros paíse~ que basta en ese me-

mento se consideraban como invencibles; y, desde ahí: industri~ 

lizarse. No es casual, pues,que varios países, sobre todo, los 
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industrializados esten haciendo una revisión de su planta pro

ductiva y redefinir nuevas estrategías para su competitividad 

en el mercado mundia 1. 

De esta maner~ la reconversi6n industrial hace acto de 

presencia en los países industrializados por el impulso de la 

nueva tecnología que se ha presentado en los últimos años, 

Tres polos principales dominan hoy la economía mundial: 

E.U.; la c.aE. y Japón. Se caracterizan por la concentración 

de poderosos medios de producción y por elevadas tasas de cr~ 

cimiento. Esta eficacia corre pareja con el alto nivel de la 

investigación técnica. Las universidades de estos ce~tros i~ 

dustriales, los laboratorios y los departamentos de estudios 

están dotados de importantes fuerzas de trabajo y material; -

los resultados de sus trabajos se traducen en el descubrimie~ 

to de nuevos productos o de nuevos procedimientos de fabrica

ción, en la construcción de máquinas nuevas y e~ el mejora-~

miento de las condiciones de producción. Estos grandes cen-

tros industriales son,pues, el mismo tiempo núcleos de progr~ 

so técnico cuya influencia se extiende ampliamente más allá -

· de las fronteras nacionales. 

Las grandes potencias industriales están en condicio-

nes de proporcionar toda la gama de los productos existentes, 

desde automóviles hasta las máquinas más complejas. Por esta 
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raz6n gozan de amplias posibilidades de exportación en el mer

cado internacional, pues las naciones menos desarrolladas téc

nicamente se ven obligadas a comprarles parte del equipo que -

necesitan para el desarrollo económico por ello, y también 

causa de las amplias posibilidades de financiamiento que exis

t~n en las economías en que el ingreso nacional es alto, las -

grandes potencias industriales modernas son el centro de den-

sas redes de intercambio comercial y de influencia de orden e

conómico y político. Así, podemos decir, sin temor a equivo-

carnos, de que la reconversión industrial, en los Países donde 

tiene influencias los Países industrializados tales como: E.U., 

Alemania y Japón, imposible de darse, debido a que la tecnolo

gía, con la que se pretende modernizar la planta productiva, -

no es propia, sino de importación. 

Desde la segunda guerra mundial el progreso de la cien

cia y la técnica se ha presentado como una revolución sorpren

dente. La tercera revolución técnica se distingue por la ene~ 

gía nuclear, sus industrias electrónicas y químicos el perfec

cionamiento de las máquinas herramientas, la au.tomatización, -

la miniaturización, los ordenadores,la informática, los inter

cambios incesantes, en fin, entre la ciencia y la técnica. De 

esta manera no nos debe sorprender de que de las claves --

fundamentales del último auge capitalista estribó en el progr~ 

so extraordinario de la ciencia y la técnica en las tres Últi

mas décadas, que al ser aplicado al proceso de producción de--
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sencadenó un vertiginoso despliegue de las fuerzas producti--

vas, las cuáles fueron ávidamente absorvidas por el sistema e~ 

pitalista en un momento tan propicio como fue el de su recons

trucción mundial tras la segunda guerra mundial. 

Así pues, la enorme internacionalización de la economía 

capitalista, estimulada por la conformación acelerada por la -

tercera revolución industrial en los países avanzados, susten

tada a su vez en un crecimiento dinámico del sector servicios 

ha apuntalado desarrollo con características impresionantes 

de autonomía económica y solidez financiera. También se han -

producido cambios definitivos en la estrategia de otros miem-

bros de la comunidad internacional, probablemente el elemento 

aislado más importante que dentro del sector servicios expli--

el profundo cambio hacia esa era de la revolución industrial 

es el avance de la ciencia y la tecnología que se ha logrado -

comercializar estimulada por la inversión extranjera y otros -

flujos financieros internacionales. 

La tecnología, apoyada en las telecomunicaciones y la 

inform~tica se ha orientado y encausado para dar vialidad al -

esquema económico de los países de alto ingreso que han acced! 

do a la era de la tPrcera revolución industrial. Sin embargo, 

plantea un reto enorme en virtud de que, al discriminar en f~ 

vor de los intereses de esos países, no ha resuelto los gra--

problernas que tiene la enorme mayoría de la población mu~ 
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dial. El desarrollo de nuevos productos y procesos, mediante 

la tecnología de desarrollo de nuevos materiales y energías r~ 

novables ha permitido desplazar o al menos disminuir sensible

mente la significación estratégica de materias primas y energ! 

ticos. Por medio de la tecnología que para mantener la compe

titividad obligan a elevar la productividad, se entrelazan los 

sectores de servicios con el manufacturero y los primeros para 

invertir ahora la dependencia de estos últimos en los servi--

cios. 

En segundo lugar, el sistema económico internacional ha 

evolucionado alrededor de los organismos internacionales que -

principalmente son responsables de la circulación económica. 

En el con~exto mundial, el FMI, el BM y el GATT, const! 

tuyen la médula alrededor de la cual se ha organizado institu

cionalmente la comunidad internacional capitalista para promo

ver el desarrollo. 

Hablando pues de la reconversión industrial es un proc~ 

so continuo de modernización y revitalización de largo plazo 

que involucra una transformación cualitativa de todos los sec

tores productivos a fin de convertirlos en competitivos inter

nacionalmente y que asume necesariamente un compromiso de cam

bio estructural. En términos generales, este proceso consiste 

en desarrollar la capacidad de innovación tecnológica y de as~ 
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milación de nuevas técnicas productivas, comerciales, financi~ 

ras de capacitación, educativas, relacionadas con los divcr-

sos aspectos de la vida económica y social. 

1.1. Leyes, Categorías y Teorías de la Política Económica. 

La reconversi6n industr~al es un proceso continuo de m~ 

dernización y revitalización de largo plazo que involucra una 

transformación cualitativa de codos los sectores productivos 

a fin de convertirlJs en competitivas internacionalmente y que 

asume necesariamente un compromiso uc cambio estructural. En 

términos generales, este proceso consiste en desarrollar la e! 16 

pacidad de innovación tecnológica y de asimilación de nuevas 

técnicas productivas, comerciales financieras de capacitación, 

educativas, relacionadas con los diversos aspectos de la vida 

económica y social. 

El financiamiento requerido para llevar ~delante un a~ 

plio y profundo proceso de reconversión industrial, debe exam! 

narse principalmente a través de los enfoques: el primero se -

refiere a los raau~rimientos o montos de inversidn necesarios 

para ll~var a cabo l~ modernizaci6n dol aparato productivo, y 

el segundo atiend~ a las Eu~ntes disponibles de recursos dema~ 

dados para satisfacer dichas necesidades. 

Por lo que al primer enfoque, debe señalarse que no es 



tarea fácil cuantificar el monto requerido para llevar a cabo 

el proceso de reconversión industrial, debido principalmente a 

que se trata de un proceso integral, continuo y de largo plazo. 

Sin embargo, se han estimado cifras preliminares que en el co~ 

to plazo evidentemente deberán afinarse. 

En cuanto al segundo enfoque, referido a la disponibil! 

dad y obtención de los recursos financieros para la moderniza

ción de la planta industrial es oportuno señalar que estos de

ben encontrar un ambiente macroeconómico adecuado, representa~ 

do, entre otros elementos por un tipo de cambio realista, por 

una polltica monetaria y financiera que estímule el ahorro in

terno y su canalización a actividades productivas, por una po

lítica fiscal que tienda a reducir los desequilibrios presupue! 

tales por una política de precios relativos internos oue no 

distorsione la asignación de recursos productivos y por una p~ 

lítica comercial que evite las prácticas oligop6licas. Sólo -

así serS posible minimizar los riesgos implícitos en la asign~ 

ción de inversión de los recursos financieros destinados a la 

reconversión. 

Los cambios sufridos por la economía, en el transcurso 

de la década de los ochenta, son irreversibles y demandan un -

enfoque diferente de los problemas y de las alternativas para 

su solución. 



La apertura de la economía las reformas fiscales, la d~ 

sincorporación de empresas públicas y particularmente la reco~ 

versión industrial son,entre otros, los factores que sentarán 

las bases para un profundo cambio estructural. 

2. El Planteamiento del Problema Científico. 

2.1. hntecedentes del Problema • (Constituye principalmente el 

segundo capítulo) 

Despues de la conflagración ~undial, la principal estr~ 

tegía del capi~alismo para su rcconstrucci6n e industriali2a-

ci6n, sobre todo, los países perlfiricos, fue fundamentado por 

el concepto de sustituci6n de importaciones, pero para poder -

ser competitivo a nivel mundial se requiere de una maquinaria 

y tecnología más sofisticadas, para lo cual necesariamente tie

nen que ser importadas debido a la incapacidad de estos países 

en producir las propia~ ~sto otra cosa ma~ que una mayor 

dependencia hacia los países centrales. De esta maner~ la he

gemonía de los países industrializados se expandió en vez de 

limitarse al desarrollo propi1)S, cabe sefialar que la indus---

. trialización en los países latinoamericanos ha sido un proble

ma bastante discutido; más sin embargo, quisiera mencionar de 

manera general corno ha evolucionado~ 

A principios de los años cincuenta los países latinoam~ 
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ricanos, representados por expertos muy distinguidos de la co

misi6n económica para la América Latina (CEPAL), entre ellos -

Don Raúl Prebisch, desarrollaron una corriente doctrinaria pa

ra introducir mejores elementos de justicia y equidad interna

cional. 

Como la capacidad de compra de importaciones constituía 

el principal estímulo al crecimiento de América Latina, y éste 

era fruto de los volúmenes y de los precios internacionales a 

los que se colocaban sus productos en el mercado m~ndial, su -

dependencia en las condiciones de estos mercados era esencial 

en las condiciones que las exportaciones de materias primas se l~ 

veía afectadas drásticamente por esos movimientos abruptos se 

afectaban y retrasaban los planes de desarrollo de la región. 

El análisis de los términos de intercambio mostró que desde -

principios de los años cincuenta, los intereses de los paises 

exportadores de materias primas cada vez resultaban más perju-

dicados. A partir de ese análisis, la CEPAT .. propuso diversif.!_ 

car la producción e industrializar Amªrica Latina, ya que así 

se agregaba valor a las materias primas y se lograban precios 

mejor remunerados y más estables en los mercados mundiales. 

Para impulsar esa industrialización, la CEPAL recomendó 

una política comercial que consistía en la protección del mer

cado interno, la cual estimuló enormemente la inversión tant~ 

nacional como extranjera; además fue la fuente principal de e~ 



pansión, de la generación de empleo e ingreso en América Lati

na durante casi un cuarto de siglo y, desde principios de los 

años cincuenta, creó una base industrial de magnitudes signif! 

cativas a pesar de las ineficiencias que el proteccionismo in

dustrial conllevah•. 

2.2. Diagnóstico del Problema. 

Más que hacer mención del problema de la industrializa

ción con dos años de anterioridad al tema de estudio, me pare

ce necesario hacer un comentario sobre la evolución de la Po--

blación ~conómicamente Activa (PEA). 20 

Hasta 1970, la evolución del empleo en Hixico era cons~ 

derada generalmente satisfactoria. El crecimiento experiment~ 

do durante las dos décadas anteriores había estado asociado a 

rápido incremento de la población urbana y de la población 

económicamente activa urbana. La ocupación en el sector agrí~ 

cola se mantuvo prácticamente sin cambio durante cerca de 20 

años. Sin embargo, la economía urbana había generado empleos 

suficientes, si bién con niveles de ingrP.so no totalmente sa-

.tisfactorios. 

El aumento de la población urbana ha estado acompañado 

de un incremento de los "cinturones de miseria'' y del volumen 

de la ocupación en el sector informal o mar9inal, bajos --



niveles de productividad e ingreso. La ocupación las activ! 

dades de este tipo ha crecido desproporcionadamente a partir -

de 1960. De 1960 a 1980, la PEA c1.?nsal en el sector tercia-

ria aumentó a una tasa anual cercana a 7.8 \. Aun consideran-

do un ajuste a las cifras para compatibilizar las de 1980 con 

las correspondientes a los censos anteriores, la tasa de creci 

miento del empleo en el Sector Terciario seria del 6.5\, En -

todo caso, la ocupaci6n en el sector aumentó a un ritmo anual 

entre 2 y 3 puntos porcentuales por encima del crecimiento t~ 

tal de la PEA. Asf, el sector terciario, que en 1960 empleaba 

al 23.7't de la PEA, en 1980 incorporaba a más del 45\, de a:ue!. 

do con cualquier supuesto razonable acerca del ajuste de las - 21 

cifras censales de 1980. 

l\ partir de los años setenta se manifiestan varios cam- -

bios en la estructura y características de la ocupación. Pri

mero se registró un incremento significativo en el ritmo de -

crecimiento de la PEA, pues la tasa intercensal fue del 5.5\ -

anual para el periodo 1970-1990. 

En segundo lugar la capacidad de absorción de mano de -

obra de la economfa disminuyó de manera significativa como re

sultado tanto de una menor tasa de crecimiento del producto -

(en comparación con las décadas anteriores), como del mayor P.! 

so relativo de actividades que tienen una menor capacida~ de 

ge~eraci6n de empleo. Asi, a partir de 1970 se observa un au-



mento considerable en la importancia relativa de la PEA ocupa

da en el sector terciario, Este fenómeno, en el contexto lat~ 

noamericano, es indicativo más que nada de la carencia de em-

pleos suficientemente atractivos. 

De esta manera podemos decir que un país como México, -

con una expansi6n demográfica que haría pasar la población de 

1979-1981, difícilmente puede dejar de experimentar fuertes -

tensiones en el mercado de trabajo, sobre todo si se tiene en 

cuenta los desplazamientos dinámicos de mano de obra que impli 

ca la absorción de la tecnología importada. 

La mayor carga social recae desde luego, en los campes~ 

nos y trabajadores no calificados. Otros estratos de la pobl!: 

ción encontrarían condiciones más favorables, aunque tambi~n 

podría presentarse deslocaciones de mayor o menor importancia 

entre la demanda de trabajo calificado, técnico y profesional, 

y la oferta que preparan los centros educativos fiel país. 

cualquiera que sea el caso, los desajustes en el mercado de -

trabajo pueden originar poderosas fuerzas opuestas a la difu-

sión de los beneficios del desarrollo. 

2.3. Formulación del Problema (Capitulo 3) 

La hip6tesis principal sobre la reconversión industrial 

es que con la modernización de la planta productiva, se incr~ 
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menta la producción manufacturera y la competitividad en el --

mercado mundial. Sin embarg~ esto es bastante contradictorio 

debido a que la modernización de la planta productiva 

típica de los países perifiricos, en el caso de M'xico más del 

60\, del mercado interno lo controlan las industrias de los --

países centrales a pesar de que representan solo el 1\ del to-

tal de las industrias establecidas en el pais. Los otros 40\ 

del mercado lo controla la pequeña y mediana industria con un 

mayor número de empresas, 

23 

La Delimitación y Precisión del contenido. 

El Tema de Estudio: NLa Reconversi6n Industrial en M&x! 

c~ y sus efectos en la PEA, período 1982-1988". Pretende est~ 

diar los efectos la clase trabajadora y la que est~ en edad 

de trabajar. 

Una reconversión industrial efectiva, debe tomar en cue~ 

ta la calidad de la mano de obra, una mejor modernización en -

los centros de estudio e investigación, para que sean capaces 

de asumir la responsabilidad que este proceso requiere. Los -

centros de investigación necesitan mayor apoyo para que puPdan 

desplegar inventos capaces de tener un buen éxito en el proce-

so productivo, y tener pues, una tecnología propia. Esto con 



el fin de utilizar toda la fuerza de trabajo potencialmente a~ 

tiva y evitar el desempleo. 

2.4. Preguntas del Planteamiento del Problema. 

a) Pregunta General. 

l El Desarrollo Tecnológico en los países industria

les como ha influido en los países periféricos? 

b) Pregunta Particular. 

l Qué industrias ha beneficiado la Reconversión Indus-

trial y como afecta a la PEA en Mixico?. 

e) Pregunta Específica. 

l Que medidas debe tomar el estado para llevar a cabo -

una reconversión industrial efectiva sin afectar a la 

población económicamente activa, sino por el contra-

ria beneficiarla? 

Todas estas preguntas son resueltas en proceso de inve! 

tigación de la tesis. 

24 



LA HIPOTESIS CIENTIFICA DE INVESTIGACION 

1, La Hip6tesis en P (Ti. 

La hipótesis pretende demostrar que el gobierno siempre 

ha actuado a los lineamientos que le dictan los organis~os in

ternacionales capitalistas: FMI, BM etc. Por eso la reconver

sión industrial que se ha venido implementando, obedece más a 

los intereses de los países industrializados que al desarrollo 

del propio país; generando un mayor número de desempleados, -

puPS la tecnología con la que se pretende modernizar la planta 

productiva, no se produce de-ntro del territorio nacional, 

sino que es de importación¡ de esta manera las imdustrias que 

estan llevando la reconversión industrial son imdustrias tran! 

nacionales. A mi parecer, una verdadera reconversión indus--

trial en nuestro país solamente puede ser eticaz en la medida 

~n que se genere una tecnología propia, y esto se puede loqrar 

poniendolc más atPnción a los centros de investigación y est~ 

dios, para que se despli~guen y generen nuevos inventos que -

puedan ser útiles para el proceso productivo. Esto de~de nue~ 

tro punto de vista s~ría maravilloso, pues se evitaría el de-

sempleo y el nivel de vida se elevaría. 

PodPmos concluir, entonces, que entre mayor sea la at~~ 

ción hacia los centros de capitalismo internacional, menor 

la atención en los centros de investigación y estudio, trayen-
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do como consecuencia una mayor dependencia tecnológica y un m~ 

yor número de desempleados. 
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ESTRATEGIA QUE SE UTILIZO PARA VERIFICAR LA HIPOTESlS CIENTIF! 

CA DE INVESTIGACION. 

1. Clasificación de los Objetivos. 

Los objetivos de investigación se derivan de la hipóte

sis antes plantead3:y en la cual se localizan los siguientes -

objetivos. 

1.1. El objetivo general parte de la necesidad de hacer 

ver al Estado de que en el país existe fuerza de trabajo capaz 

de resolver la dependencia tecnológica, solamente hace falta - 27 

poner mayor atención a los centros de investigación y estudio 

para que estos generen la tecnoloqía propia y con ello la re-

conversión industrial sea una realidad. 

1.2. Objetivo particular si se pone atenci6n a estos -

centros de investigación y estudio, no solamente van a lograr 

el desarrollo de una tecnología propia, sino que se evita el -

desempleo, pues se va ~ utilizar las potencialidades de la ju

ventud mexicana. 

,,3. Definir una modernización industrial en nue~tro -

país se requiere una aguda investigación del nivel de prep~ra

ción de la fuerza de trabajo en los centros de estudio para -

que sean eficientes en el Proceso productivo. 



1.4. Hay que tener en cuenta que un desarrolla tecnol~ 

gico trae beneficios para un cierto sector de la población, al 

mismo tiempo, que afecta a las clases mas necesitadas. lCómo 

resolver esta contradicción? lC6mo resolver un problema que 

pareciera no tener efectos negativos sobre las clases popula-

res? 

2. JUSTIFICACION DEL EMPLEO Y USO DEL METODO, TECNICA, ENFOQUES 

E INSTRUMENTOS. 

2,1 M~todos de Investigación. 

Dialéctico. Este es el método de uso central debido a 

que interrelaciona todos los fenómenos y va conociendo la rea

lidad tal y como se desarrolla. En este caso la reconversión 

industrial, los problemas que provoca; el desempleo, mayor de

pendencia hacia ~l e~terior etc. 

Analítico. Para poder tener un conocimiento de las ca

tegorías que forman parte de un modelo de industrialización, -

debe analizar cada una de las partes que nacen del modelo, 

todo posible de llevarse a cabo, tal es el caso de las inn~ 

vaciones tecnológicas, del gasto en ciencia y tecnología, de -

la inversión productiva; de la creación de cadenas productiva~, 

de la formación del mercado interno, etc. 
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Sintético. El uso de este método nos permitió apreciar 

el fenómeno de una manera integral, es decir tal como funciona 

globalmente. 

Inductivo. La aplicación sistemática y periódica de la 

observación del fenómeno. Constituye la base metodológica que 

nos llevó a descubrir aquellos procesos recurrentes que influ

yen la ma~cha del proceso modernizador del sector indus---

trial. 

2.2 Enfoques .• 

Se utilizó el enfoque macroeconómico, debido a que el 

objetivo es dotar a las empresa~ de mayor capacidad productiva 

a través de innovaciones tecnológicas para elevar la tasa de -

ganancia. Esto solamente se va a lograr mediante la importa-

ción de una mejor tecnología. Sin embargo el enfoque microec~ 

nómico también es de suma importancia para percatarse de lo -

que sucede dentro del proceso productivo. 

Las perspectivas del sistema económico capitalista se -

present~n en el capítulo cuarto, se proyectó el comportami~nto 

de los diferentes países en el proceso de modernización toman

do en consideración a los países socialistas. 
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CAPITULO 

LA RECONVERSION INDUSTRIAL Y EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL CAPITALISTA: !982 - 1988. 

La industrializaci6n es una porte del proceso abierto 

del desarrollo econbmico que se inici6 en Gran Bretaña 

aproximadamente a mediados del siglo XVIII. Nuevos métodos 

de hilar y tejer el algod6n 1 junto con una creciente especia-

liza.ci6n, hicieron que aumentara pronunciodamente la 

productividad. A esto siguieron innovaciones en los métodos 

de fundici6n del hierro y el invento de la máquina de vapor, 

y otra que llevaron la producci6n de acero los 

ferrocarriles, buques de vapor demás modalidades nuevas 

de transporte, que a su vez impulsaron el comercio y extendie

ron la industrialización, primero a las principales naciones 

europeas y después a los Estados Unidos y al Japbn. 

Entre 1870 y 1913 se inici6 una segunda revolucibn 

industrial. En esta fase, el avance tecnológico vino a 

depender del progreso científico. Las demandas de las nuevas 

tecnologías vincularon el crecimiento industrial los 

suministros provenientes de Africa, Asia el Caribe. Después 

de la segunda guerra mundial empezó un periodo de expansibn 

sin precedentes de la producción y el comercio. Este creci

miento manufacturero de la posguerra fue impulsado por el 
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uso generalizado de innovaciones tales como la producci6n 

en cadena, la electricidad, el autom6vil y los bienes de 

consumo duraderos. También surgieron tecnologios totalmente 

nue\•as, como los de materiales sint6ticos, petroquimicas, 

energia nuclear, aviones de retropropulsi6n, telecomunica

ciones, microelectr6nica robótica. Muchos observadores 

creen que el mundo se encuentra actualmente en el umbral 

de una tercera revolución industrial, 

Todas estos etapas de industrialización experimenta

dos por la humanidad, han quedado muy bien grabadas a escala 

mundial, pues los diferentes paises que conforman el mundo 

moderno tienen una e ierta especialidad productiva de acuerdo 

a sus caracteristicas nacionales, fundamentado en la división 

internacional del trabajo. 

1.1 La División Internacional del Trebajo. 

El capitalismo es pues, una de les ;:uevos etapa) del 

desarrollo de lo humanidad, ha traido consigo un gran 

despliegue de los fuerzas productivas, todas ellas señaladas 

anteriormente, aunque lo mhs importante es la mayor intercone

xi6n entre todos los paises que se distribuyen en el planeta. 

La revolución industrial iniciado en Inglaterra se va 

expandiendo en todo el mundo, liquidando las formas precapita

listas de producci6n; esta industrializaci6n se desarrolla 
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de acuerdo a las características propias de cada país o 

dependiendo del nivel cultural de su poblaci6n, adem6s de 

la situaci6n geográfica y el aprovechamiento del mismo. Así 

pues, el capitalismo como fen6meno universal, presenta 

diversas características en cada regi6n del mundo, y tiene 

como fundamento la fliyisióo Tnternadonal del Trabajo, es 

decir, cada país se especializado en la producción de 

mercancías que requiere el comercio Internacional paro la 

reproducci6n del sistema econ6mico moderno. 

Para su conformaci6n, era necesario la especializa

ci6n de la producci6n de cada pa1s de acuerdo a las caracte

rísticas antes señaladas, además de la asimilaci6n de la 

propagaci6n de las técnicas en el proceso productivo. De 

esta manera, la formación de un centro industrializado 

una periféria semi-industrializada, tienen sus bases en la 

expansi6n de las técnicas capitalistas a escala Internacional. 

En los centros, los métodos indirectos de producción que 

el progreso técnico genera se difunden en un lapso relativa

mente breve a la totalidad del aparato productivo. en la 

periferia se parte de un atrazo inicial y al transcurrir 

el periodo llamado desarrollo hacia afuera las nuevas t'cnicas 

s61o se implantan en los sectores exportadores de productos 

primarios y en algunas actividades econ6micas directamente 

relacionadas con la exportaci6n, los cuales pasan a coexistir 

con sectores rezagados en cuanto a la penetraci6n de las 
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nuevas técnicas y al nivel de lo productividad del trabajo 

(1). De estn manera, la divisi6n internacional del trabajo 

no es más que la espccializaci6n de un cierto momento del 

proceso de trabajo cscnla internacional. Los países 

subdesarrollados su especialidad es lo produccibn de materias 

primas para el mercado mundial, aunque no hay que olvidar 

que también participan en la culminaci6n del trabajo de 

ciertos productos manufacturados de las empresas de los países 

Industrializados. Cabe señalar, también que las industrias 

típicas de estos países se van desarrollando de manera muy 

lcnt::i con participaci6n ya en el mercado mundial, como es 

el caso de Brasil, Argentina y Nbxico. 

Ahora bien, en base a estos hechos; FOLKEY Fl\OBEL , 

JURGEN HEINRICHS OTTO TREYE (2), argumentan que las 

inversiones para el proceso producti\•o en los paises Indus-

trializados se ha venido estancando e incluso ha retrocedido, 

como el caso de Jap6n y la Rep6blica Federal Alemana, trayendo 

consigo problemas estructurales y laborales. Sin embargo, 

es importante añadir que el estancamiento de la acumulación 

de capital en los países centrales es debido a la falta de 

( 1) Para mayor profundidad \'eáse "La Teoría del Subdesa-
rrollo de la CEPAL''. Rodríguez, Octnvio ed. Siglo XXI. 

(2) 11t'a 8~ueva Divisi6n Internacional del Trabajo: Paro 
Estructural en los Países Industrializados e Industriali
zación de los países en desarrollo''. Ed. Siglo XXI. 
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espacio territorial, por eso distribuyen sus inversiones 

en diferentes partes del mundo generando un proceso de 

industrializaci6n en los países periféricos, porque solamente 

en estos le son rentable~ dichas Inversiones. El segundo as

pecto es el avance del desempleo, no solamente en el centro, 

sino también en los paises periféricos debido a la atracci6n 

de estas industrL:is hacia centros específicos que con el 

paso del tiempo tiende a la concentraci6n: a la vez que 

constantemente generan una renovación tecnol6gica que implica 

un desplazamiento de la mano de obra. Hay que reconocer 

que es un fen6meno negativa que tr¡;:ie consigo la tecnología 

moderna; pues los trabajadores que han quedado desempleados 

tienen una mayor movilidad dentro del mercado de trabajo. 

A veces tienen que aceptar trabajos para los cuales no están 

capacitados y su remuneraci6n es inferior nl valor de su 

fuerza de trabajo. Los cambios bruscos de la economía, los 

obliga a adaptarse de manera inmediata al proceso de trabajo 

con una fuerte tcnsi6n psíquica, por el miedo a perder el 

empleo. A pesar de estos problemas 1 econ6micos sociales 

de los países industrializados; su dominio en el mercado 

mundial es del 70% (3) • y sus exportaciones se caracterizan 

por ser productos manufacturados, mientras que los paises 

perifbricos sus exportaciones son de materias primas y apenas 

(3) !bid •• p. 12 
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representan un 30%. Bien, sin embargo con la inversi6n 

excesiva de capital en los paises industrializados, es la 

causa de que estos distribuyen sus in\•ersiones en los paises 

periféricos: Asia, América Latina y Africo, en donde pueden 

multiplicarse a través de una extracci6n de plusvalía bastante 

somera de lo mano de obra de estos paises. Es decir, que 

la potencia de los paises industrializ.3dos radica en que 

traen tecnologia bastante sofisticada y manejado solamente 

por expertos de los lugares de procedencia y la mano de obra 

local es utilizada para proseguir ciertos movimientos 

mecánicos. Insisto, la industrializaci6n de los paises 

periféricos, es resultante de la expansi6n del capitalismo 

a nivel mundial, es la distribuci6n de los industrias de 

produccibn de bienes de capital en zonas aún vírgenes del 

planeta, en donde, no solamente encuentran una basta fuerza 

laborable, sino también territorio amplio para su reproducci6n. 

La asimilaci6n, pues, de nuevas técnicas de producci6n en 

los paises periféricos no tienen casi resonancia y son pocas 

las empresas que logran modernizar su planta productiva, 

caso contrario de las industrias de los paises centrales 

que traen una tecnología bastante sofisticada logrando con 

ello, mejores precios de sus productos y a través del tiempo 

controlar el mercado de donde se establecen, en su totalidad. 

Ahora bien, si la intcncionalidad de los paises 

industrializados es el acomodamiento de todos sus productos 
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en el mercado mundial, para ello es necesario, pues, la 

utilizaci6n de una sofisticada tecnología que sea capaz de 

producir en mayor escala y, por supuesto en menor precio 

los productos. De ahí que en lo actu::ilidad hoya surgido 

el concepto de Recon\'ersi6n Industrial, o rcindustrializaci6n 

que tiene como fundamento las exigencias del mercado mundial. 

Sin embargo, no siempre puede ser éste el motivo, sino también 

de circunstancias históricas. Por ejemplo, en la Segunda 

Guerra Mundial se pone más atcnci6n a l::i industria de guerra. 

Se revisa el proceso productivo, se genera nueva tecnología 

capaz de producir armamentos sofísticados, para hacerle frente 

a la guerra. Esto ocurrió, principalmente en E.U., Alemania 

Japón. Así pues, en esta época se puede h<lblar de una 

reconversión industrial, una revisi6n de la industria, pero 

no de bienes de consumo, sino de guerra, Despues de esto, 

podemos decir que la reconversi6n industrial en la actualidad 

está dirigida, principalmente a recuperar el mercado perdido 

por algunos países industrializados. 

1.2 La Reconversi6n Industrial en los Países Industrializados. 

Aún cuando la necesidad de la llamada recon\•ersi6n 

industrial es común todos estos países cada uno a 

desarrollado estrategias distintas en funci6n de sus caracte-

risticas politicas culturales, de la naturaleza de su 

estructura econ6mica de su desarrollo estructura 
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industrial. Así, pueden encontrarse países cuya estrategia 

está basada en programas específicos de ajuste o reconversión 

industrial a nivel sectorial, como son los casos de España 

e Italia; en tanto que otras dejaron, y salvo excepción, 

que las fuerzas del mercado guiaron los ajustes requeridos, 

como E.U. e Inglaterra. 

Otros paises, como Japón y Alemania, no instrumen

taron programas específicos de reconversión industrial, sino 

que siguieron patrones de ajuste permanente previamente 

delineados en su política Industrial. 

La dinlimica en la evolución de la estructura 

económica nivel internacional que prevaleció hasta los 

años setenta y que en cierta formn confirió una estructura 

común a los procesos de desarrollo de las economías occiden

tales, experimentó un giro radical que se inició a raíz de 

los cambios pronunciados en los precios del petróleo. Parale

lamente, el acelerado desarrollo tecnológico· en la Última 

década ocasionó en cierta forma un desacoplamiento entre 

el empleo y la producción manufacturera. 

Los paises reaccionaron a los cambios en los precios 

relativos de las ·materias primas como un primer ajuste de 

corto plazo e iniciaron procesos de adaptaci6n a las nue\'as 

condiciones internacionales para el largo plazo. Los efectos 

del incremento de los precios del petr6leo se manifestaron 
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en una baja en el crecimiento de la mayoría de las economías 

de occidente y en su productividad y competitividad a nivel 

internacional. Los efectos del desarrollo tecnológico en 

la producción manufacturera se manifestaron en un desacopla

miento entre ésta y el empleo, presioná~dose así a los ajustes 

estructurales en la industria por el creciente desempleo. 

Las cstrategías de ajuste industrial, llevadas a 

cabo por cada nación conforme a su estructura económica 

tradición política, así como su grado de desarrollo 

tecnológico, son muy diversas, podríamos clasificarlos así: 

a) paises que abordaron el ajuste mediante programas especi-

ficos; b) paises que continuaron una política industrial 

previamente diseñada; e) paises cuyos gobiernos dejaron 

que las fuerzas del mercado actuaran por si mismas; y d) 

paises que 1 dejando que las fuerzas del mercado actuaran 

solas, tomaron acciones concretas en algunos casos aislados. 

El análisis del avance de las diferentes estrategias mur:str"1 

unn diversidad de resultados aún entre nquellos paises que 

adoptaron caminos similares. 

El panorama general en la década de los setentas 

refleja el impacto del llamado 11 shock" petrolero y el ajuste 

de corto plazo en los diferen':.es países. En los primeros 

años del período 1971-1985 dcstac6 el crecimiento econ6mico 

anual izado promedio de Corea, Brasil y Turquia con tasas 
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superiores al 7% en su PIB y con participación crecientes 

de sus exportaciones a nivel internacional. 

En los países industrial izados destacó Jap6n con 

tasas de crecimiento económico anual promedio para el período 

1971-1985 superiores al 3% y continuada penetraci6n de sus 

exportaciones nivel internacional. Asimismo, Francia 

Gran Bretaña mostraron cifras en sentido opuesto con un 

desaceleramiento de su crecimiento econ6mico y de su partici

paci6n en lns exportaciones a nivel mundial. Aún cuando 

Alemania E.U. muestran un descenso en su participación 

en las exportaciones 

su estabilización. 

Con respecto 

ni\•el internacional, éstos logran 

los paises industrializados el 

crecimiento de ln producción fue moderado durante el período 

1973-1982 el crecimiento de su productividad es similar al 

de los paises r!C' ln periféria. Los paises de la periféria, 

a su vez, muestron un crecimiento espectacular· en su produc

ción manufacturera, destacando Corea, con un crecimiento 

promedio de su producción de casi 19% y un crecimiento en 

su productividad de 10%. 

Cabe destacar que partir de 1973 los países 

industrializados muestran en general una clara reducción 

en el crecimiento de su productividad. Japón, por ejemplo, 
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mantuvo una tasa anual promedio de crecimiento en su producti

vidad superior al 10% hasta 1973, misma que decayó a niveles 

inferiores al 6% para el periodo posterior. Este panorama 

es com6n y sin excepción para los demás países. 

Sin embargo, los primeros años de la década de los 

ochenta presentan tendencias diferentes. Es el caso de 

Alemania que, a partir de 1982, ha incrementado en forma 

constante su tasa de crecimiento la productividad 

elevándola hasta un 6% en 1985. Contrariamente, Francia 

e Inglaterra disminuyen en forma constante su productividad 

en el mismo período. Esta situación se refleja unfvocamente 

en la participación de sus exportaciones a nivel mundial. 

La tasa de desempleo en todos los países analizados 

mostraron una tendencia creciente, parcialmente explicada 

por el ajuste industrial y estructural de las economías, 

pero también como consecuencia del desacoplamiento entre 

el empleo y la producción manufacturera debido al acelerado 

desarrollo tecnológico. El continuo desarrollo tecnológico 

ha causado que el empleo manufacturero haya disminuido en 

forma constante desde la década de los cincuenta en los países 

industrializados, aun cuando la tasa de crecimiento en la 

producción manufacturera en estos países se haya incrementado 

en fo'rma continua durante el mismo período. Por lo tanto, 

las tasas de desempleo en los paises industrializados muestran 
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una disociaci6n entre el empleo y la producci6n, Es común 

en todos los países analizados el apoyo a los desempleados 

que resultan del ajuste industrial 1 éste se ofrece mediante 

diversos programas que incluyen desde un seguro de desempleo, 

y el debido readiestramiento, hasta incentivos a la industria 

para que ofrezcan empleos de tipo temporal, {En México, 

el mecanismo con m6s 6xito ha sido el apoyo familiar ampliado, 

mismo que ha constituido el más efectivo moderador de la 

presión social), 

Dentro de este panorama general se distinguen 

tendencias de largo plazo entre las cuales cabe destacar, 

por su importancia, el abandono de políticas de proteccionismo 

a las industrias débiles y la intensificación de políticas 

dirigidas hacia la creación fomento de industrias de alta 

tecnología. Al mismo tiempo, se advierte un cambio en el 

financiamiento de algunas industrias en promoción, empleándose 

con mayor frecuencia el financiamiento en condiciones favo

rables y fomentándose el crecimiento del mercado de capitales, 

como es el caso de Japón. 

Aunque en cada país la dinámica del programa fue 

distinta, la característica común de los procesos seguidos 

en España, Italia, Francia Turquía fue el diseño de 

estratcgías específicamente orientadas para el ajuste 

reconversión de sus respectivas plantas industriales a las 
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nuevas condiciones de la competencia internacional. En 

algunos cosos, el programa tuvo una connotac_i6n politico 1 

(Francia}¡ en tonto que en otros fue técnica (Turquía e 

Italia), pero todos desarrollaron esquemas específicos paro 

responder al fen6meno de falta de competitividad internacional. 

Italia España, que iniciaron su conversi6n en 

1977 1978 respectivamente; apoyaron sus Industrias a 

través del IR! (Instituto de Reconstrucción Industrial) en 

Italia, y del INI (Instituto Nacional de Industria) en España. 

En España, sin cnborgo, la convcrsibn se dio plenamente hasta 

1982, cuando el gobierno socialista puso en marcha un 43 

mecanismo de concertoci6n social para hacer posible la 

renovaci6n modcrnizaci6n de la Industria, puesto que la 

Industrio básico se estaba hundiendo. Ultimamcnte en España 

se alude a la necesidad de que el Estado vuelva eficientes 

o se deshaga de empresas que le ocasionan pérdidas. El IRI 

Italiano, con sus m6s de cincuenta años de existencia, ha 

cobrado fuerza en los Últimos años y se ha preocupado por 

fortalecer su posici6n Internacional, 

Francia, por su parte, aún cunnda en los setenta 

instrument6 el plan Barre con miras hacia una politicn de 

exportaci6n fue s6lo en 1981, año en que tom6 el poder el 

gobierno socialista, cuando inici6 el proceso de cambio 

teniendo como pilares de la reconversi6n la inversi6n, 



n la formaci6n de capital humano y a la invcstigaci6n. En 

1984, despu~s de la crisis financiera de principios de los 

ochenta, se concibi6 un plan de ajuste para intentar sanear 

la industria francesa. En 1986, uno de los partidos conser

vadores, encabezados por J. Chirnc propicio el ajuste de 

la industria -v1a el sector privado- de acuerdo a las normas 

del mercado internacional. Aún más por conocerse el resultado 

en la toma de decisiones en este sentido. 

Estos tres países europeos impulsaron la exportaci6n 

de sus productos: España través de apoyos especiales 

(créditos del gobierno, tasas preferencialcs de interés, 

exenciones fiscales) a los inversionistns potenciales; Francia 

a través de la apertura y liberalizaci6n del sector financiero 

el impulso a las innovaciones a la tecnología; Italia 

a partir de la puesta en marcha de una política sistemática 

para una mayor racionalizaci6n en la utilizaci6n de materias 

primas y recursos energéticos y el 3poyo a empresas exporta

doras mediante cr&ditos y mejoras en los segu;os de exporta

c i 6n. De ln misma manera estos tres países, dentro de sus 

programas de conversi6n. impulsaron a la pequeña y mediana 

industria para dar cabida trabajadores salientes de 

industrias maduras que estarían en proceso de ajuste. Francia 

se encuentro entre los países que mayor apoyo han brindado 

la pequeña mediana empresa. En este país, estas 

industrias representan 44 mil empresas, es decir, 97% del 
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total de las empresas industriales, 45% de los empleos 

industriales y 20% de las exportaciones industriales (4). 

El apoyo en Espafia e Italia a la pequefia y mediana industria 

ha sido a tra\'és de créditos y estímulos paro facilitar la 

exportación de productos. 

Turquía inició su proceso de recon\'ersi6n en 1980. 

En este país, como en España, los primeros intentos de 

desarrollo industrial habían sido dirigidos en la substitución 

de importaciones con el consiguiente proteccionismo. España 

Turquía pusieron fin este política adoptaron una 

estrategia de crecimiento con una orientación hacia el 

exterior basada en la promoción de exportaciones. Turquía, 

además ajust6 la tasa de cambio con minidevaluaciones 

formuló el ahorro interno. Actualment'c está llevando a cabo 

la privatización parcial de sus empresas paraestatales y 

la promoción de un mayor incrementa de sus exportaciones. 

La penetración anunl promedio de exportación de Turquía es 

de 5.42%, situándose sólo abajo de Corea entre los diez 

considerados, el país con el porcentaje más ele\'ado en este 

rubro. 

Espafia e Italia también están respondiendo positiva

mente al reto de colocarse como exportadores importantes. 

(4) Reconversión Industrial en Pequeña y Mediana Industria. 1987, p. 37. 
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Con el ingreso de España a la Comunidad Econ6mica Europea 

(CEE), este pais compromete en gran medida el futuro de la 

política industrial, ya que deberá abrir sus mercados 3 la 

competencia de los otros paises miembros. En Francia, en 

cambio, después del notable crecimiento de los sesenta, 

actualmente se vislumbra una tardia modernizacibn en 

siderurgio 1 Fundici6n y Química Org6nica y mineral asl como 

la falta de agresividad comercial y de calidad en Industrias 

de bienes de consumo como la textil, co.lzado, juguete 

mueble, aunque ha tenido logros importantes en la industria 

nuclear y en el sector agroalimentario. 

Alemania, Jap6n y Corea son tres paises que, sin 

haber estructurado un plan especifico de reconversi6n, 

llevaron a cabo políticas que condujeron, a cada uno en 

particular, un crecimiento cualitativamente adecuado en 

sus respectivas industrias. Es decir, en estos paises no 

hubo necesidad de generar programas especí ficomente encami

nados al crecimiento industrial 1 puesto que· las políticas 

que se siguieron en este sentido fueron sistemáticos y se 

adaptaron a los cambios internacionales del mercado. 

El desarrollo económico de Corca y Japón fue el 

resultado de la habilidad de sus habitantes para explorar 

las oportunidades del mercado o su máxima capacidad en el 

rubro de exportaciones, pasando Corea de ser, en los Sesenta, 
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uno de los paises más pobres del mundo, a ser un país scmi

industrial en una solo década. El crecimiento anual promedio 

del Producto Interno Bruto en Corea ha sido de 5.88% en los 

últimos 15 años, en penetración de las exportaciones en 

el mercado mundial ha crecido o una tosa anual promedio 

cercana al 10% en el mismo período. Japón logró mantener 

altos tasas de penetr<J.ción de sus exportaciones, cercanas 

al 4% anual en el mismo período. 

En Jnpbn, el Ministerio de Industria Comercio 

Internacional (MITI) es el encargado de presentar el marco 

de previsiones (objetivos a largo plazo) y las directivas 

~ubernamentoles relativas la política industrial. Este 

organismo ha promovido 1 en los últimos años; industrias de 

alta tecnología, y a la vez eficientes en el uso de energía, 

ha impulsado también la modernh.oción racionalización de 

pequeñas y medianas empresas, la reducci6n de los costos 

de producción el desarrollo de fuentes alternativas de 

energía con el fin de disminuir la dependencia petrolera. 

Esto se hizo especialmente después de los ajustes petroleros 

de 1973 de 1979, que dieron lugar n un proceso de reestruc

turación que pcrmiti6 reducir la importancia de algunos 

sectores y otorgar nue\•os apoyos financieros para facilitar 

la introducci6n de nuevas tecnologías la cnpacitaci6n 

laboral, colocándose Jap6n entre los países con menor 

desempleo anual. El promedio en este rengl6n de 1981-1985 
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fue de 2.5%, mientras que en estos paises el desempleo fue 

mayor r en todos los casos sin excepción en el periodo 1981-

1985 se muestra un aunento significativo. 

El desarrollo industrial de Alemania 1 actualmente 

entre los mlis destacados del mundo, comenz6, como en el caso 

de Jap6n1 a partir de la de\·astaci6n econbmicri en la que 

se encontraron estos dos paises al concluir lo segunda Gue>rrn 

Mundial. Desde finales de los sesenta, el gobierno alemán 

reconoció la necesidad de realizar ajustes estructurales 

en función de los avances tecnal6gicos. los nue\·os insumos 

y la intcgraci6n europea. Así, en 1972, creó el ~linisterio 

Federal de la Investigaci6n r la Tec.nolog1a (5}. En 1977, 

frente al deterioro económico, el gobierno lle\·Ó a cabo nuevas 

rnedidas, entre los cuales destacan la promoción a la pequeña 

y mediana industria al impulso u la política laboral median

te fondos destinados a la creación dt? empleos, El gobierno 

Alemán ha procurado la promoción de ln. investigaci6n 1 el 

desarrollo, la creación cic nuc\'as industrias· con programas 

inno\·adoras y el ajuste estructural de algunos sectores con 

problemos a fin de mantener el empleo y la produccibn. 

En general, ~1 gobierno alemán no tiene demasiada 

Ingerencia en los asuntos internos, lo que ha procurado r~sul

tados fa\·orables a la industria del pais. Paradójicamente, 

en la creciente Industria coreana el gobierno ha tenido un 

(5) El mercado de 'ªlores. 1987, P. 294. 
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papel primordial y ha sido una influencia determinante prácti

camente todas las decisiones estratégicas del desarrollo 

Industrial. La economL:i de Corca depende en gran r::edida 

de las operaciones de la cm;iresa pri\'ada dentro de un marco 

estratégico promovido por un gobierno fuertemente centraliza-

do. Actualmente el ¡;obicrn\l para C\'itar in\'olucrarsc con-

tinuamcnte en el sector industrial planea fortalecer los 

mercados financieros y pernitir que lns decisiones industriales 

sigan, en la medida de lo posible, las señales del mercado. 

De hecho, parte de sus recientes conflictos políticos han 

sido producto del rechazo a ese intervencionismo. 

En el éxito de desarrollo industrial de Jap6n y Corea 

existen algunos denominadores comunes, como los siguientes: 

la existencia de fuertes mecanismos institucionales que apoyan 

los \'Ínculos entre empresas y gobierno en el esfuerzo por 

exportar la mezcla de capital doméstico extranjero; la 

eficiencia de las empresas productoras que adquirieron la 

más alta tecnología, la existencia de un sector privado 

muy dinámico y acti\·o. Adenás de lo anterior, en su cultura 

e.xiste una aceptoci6n de 1<1 identidad entre los intereses 

de grupo y el a\·ance ec.onom1co nacional. socialmente no 

hay fuertes diferencias religiosas o regionales, ni una es

tructura de clases sociales. 

Estados Unidos. .. Gran Bretaña son dos de los países 
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que enfocan su proceso de reindustrializaci6n a partir de 

empresas en particular y de acuerdo a las fuerzas del mercado. 

Aunque E.U, es el país con mayor libertad en las fuerzas 

del mercado como mecanismo de desarrollo, el gobierno ha promo

\•ido desde siempre el crecimiento de su iniciativa privada 

con efectos positivos. El cambio, Gran Bretaña, que fue 

de los princrc~ :1nises en industrializarse, ahora sufre una 

dcsindust rielizGc ión debido a la fuerte caida del sector 

manufacturero. El deterioro relativo de este sector que 

ocurre en toda economía anrnzada cuando los recursos se revier

ten, fue tan drástico en Gran Bretaña que sobrevino la desin

dustrialización. 

Estados Unidos ha promovido la investigación tecnoló

gica dentro de las empresas para lograr la mayor competitivi

dad industrial a nivel mundial. El desarrollo de este pais 

a tra\•és de los mecanismos del mercado ha sido clave para 

lograr los ajustes y adaptaciones a la industria. 

De esta manera, la reconversión industrial se desa

rrolla en los paises industrializados con miras a la competiti

vidad internacional, debido a que los mecanismos de producti

vidad han quedado obsoletos e ineficaces para producir produc

tos que sean capaces de desplazarse en el mercado mundial. 

Cabe señalar que la amenaza comercial pro\'iene de oriente 

a través de pd.:::f:.~ como Corea y Japón lo cual ha preocupado 
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a los gobiernos de Europa y E.U. y se \'en obligados a re,•isar 

la política industrial. A.si pues, ln competencia entre los 

paises desarrollados por ganar territorios para su mercndo 

los ha llevado a investigar nuc\'os procesos tccnol6gicos. 

Para el caso ó.e América Latino, las características 

son diferentes: el patrón de Industrialización es establecido 

a partir de la postguerra, el proc~so de rccon\'ersión indus

trial forma piJ.rte de u:-i proyecto de cambio del aparato produc

tivo. 

El cambio del aparato producti,·o se orienta a la 

generación de un nuevo patrón de industrialización integracl.o 51 

en cuatro vertientes: modernizar industrias tradicionales, 

articular cadenas productivas, consolidar sectores modernos, 

promover nuevas industrias, 

Durante los Últimos años, una serie de industrias 

consideradas puntuales en el desarrollo económico rlc América 

Latina entraron n un proceso creciente de obsolescencia, de U ido 

a lo conjunción de varios factores. La orientación del apara

to productivo fundamental hacia el mercado interno, mediante 

un proteccionismo c>:cesivo e indiscri;:dnac!o, conllevó esc11sos 

ir,ccnti\•os porr. inho\'ñr tccnolÓgicawenLe 1 generando incapaci

dcd competitiva fr~ntc al exterior. 



El acelerado cambio Tccnol6gico internacional del 

Último decenio accntl10 la obsolescencia de di\•ersas ramas 

Industriales. Paralelamente este mismo cambio tecnol6gico 

representa un desafio para la actual inserción de Latinoamé

rica en el comercio mundial basada en ventajas comparativas 

que se derivan de lo dotaci6n abundante de recursos naturales 

y bajo costo de la mano de obra. 

En resumen, ambos factores concluyeron a un dilema; 

reconvertirse desaparecer, reconvertirse para mantener 

lo viabilidad de las plantas industriales o desaparecer con 

los altos costos que estos conlleva, 

Así, América Latina, a través de la reconversión 

industrial busca una transformaci6n y modernizaci6n permanente 

de los procesos industriales a nivel de emprcsn y rama. 

nivel de empresa la reconversión comprende la 

modernización técnico-productiva, comercial, directiva-labo

ral 1 saneamiento financiero y la programoci6n de inversiones 

crecimiento. 

A nivel de rama, la reconversión implica cambios 

en la estructura industrial, en donde algunas ramas se desa

rrollen y otras se estancan o declinan en función de las \'enta

jas comparativas din,ruicas. 
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El problema industrial de América no es solamente 

la modernizaci6n de las industrias tradicionales, sino que 

además requiere de integrar consolidar y ampliar la base 

industrial. 

La articulación de cadenas producti\'as busca alacan

zar uno mejor relación intra e interindustrial, donde los 

efectos multiplicadores y aceleradores de una in\•crsión se 

internalicen en el conjunto del aparato industrial evitando 

crecimientos desequilibrados entre sectores }' ramas indus

triales. 

1.3, Nuevas Tendencias del Capitalismo Internacional. 

Como se ha señalado se está dando un cambio tecnoló

gico fundamental que ha sido calificado como la tercera revo-

luci6n industrial, 

de E.U. y Jap6n. 

donde se muestra, un liderazgo evidente 

Una coordinaci6n de políticas tecnológi-

cas en Europa hace de ella la tercera fuerza tecnológica 

del mundo. Todo esto lleva a la necesidad de crear una cultu-

ra industrial tecnológica. Se genera un nue\'O grupo de 

productos, de procesos, formas de organización, estructuras 

económicas y sociales. 

Así pues, los países industriales no miden lo moder

nizaci6n por la moda de productos que consumen, sino por el 
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avance de los procesos productivos con los que pretenden resoh•er 

su inserción competitiva en el mundo y satisfacer las necesi-

dades básicas de su población. 

Son muchos los facto res de cambio. !\o obstante, 

uno muy decisi\'O es el profundo cambio cientifico y tecnol6-

gico mundial, de los años setenta y ochenta, que ha venido 

ocurriendo a una velocidad tal, que el tejido político, so-

cial, económico y cultural es a veces incapaz de asimilarlo, 

lo que produce tensiones, e incluso parálisis social. 

Como consecuencia de una nueva revolución cientlfica 

tecnológica que h<:;n lidereado la microelectrónica 1 la biotec-

nológica y los nuevos materiales, ha surgido una nueva genera-

ción de procesos, productos, formas de organización y estruc

turas económicas y sociales que han inaugurado una nueva 

configuración del desarrollo de la economía mundial. Estos 

cambios han permitido a los países desarrollados optimiznr 

el uso de sus factores abundantes: tecnologid, organización 

y capital, por el otro, ahorrar y sustituir el uso de aquellos 

factores que los países en desarrollo tienen en abundancia 

como las materias primns, la energíay la r.iano de obra. 

Ello está modificando drásticamente los flujos de 

col'lercio y particularmente los ingresos de divisas de los 

países exportadores de materias primas¡ al mismo tiempo, 
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está permitiendo a los paises industrinlizados adelantarse 

todavía más en renglones donde eran tr:Jdicionnlt!lentc fuertes, 

recuperar ramas tradicionales que consideraban perdidas f rcnte 

a los paises en desarrollo -como la textil y la siderúrgico-

generar nue\'OS productos 

con celo creciente. 

procesos que guarden pnra sí 

Este proceso acelerado de cambio en la tecnologia 

es reforzado por una creciente internacionalización de la 

producci6n y los ser\'icios -resultado de la nueva revolución 

informática- por cambios en la distribución geográfica del 

poder económico y de la excelencia tecnológica. 

Si bien E.U. continúa teniendo una inversión en cien

cia tecnologÍ:J superior a la de los demás países, su partici

pación en el PIB ha ido decreciendo hasta un 2%, proporción 

inferior a la del resto de los países industrializados. Ello 

ha conducido, como lo destaca un estudio reciente, no sólo 

a que Japón empiece a tomar la delantera en la introducción 

de nuevos productos procesos al mercado, sino a que la 
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importancia cualitativa de las patentes Japonesas sea superior 

a la norteamericana lo que contradice la ya vieja imagen 

de Jap6n como nación de imitadores. 

No debemos sorprendernos, entonces de que el desa

rrollo tecnológico occidental haya pasado a un triángulo 

de poder; E.U. Japón y Europa. 

Estamos presenciando una serie de transform.:iciones 

que resultarán en el aceleración del proceso de globalización 

económica, y que plantean por tanto cuestionamientos de impar-

tancia. Por una parte, se está efectuando una reubicación 

de las industria a escala mundial -con los países industrial!- 56 

zados retirándose prácticamente de algunas industrias y dejan-

do su lugar a algunos países en desarrollo-, y una reestructu-

ración de las industrias dentro de cada pais. 

Por otra parte, se está culminando el proceso de -

integración de los paises que forman parte de la Comunidad 

Económica Europea y vislumbra un proceso de apertura comer-

cial significativa en los países del "sistema socialista", 

adscriptos al CANE (i~). 

Finalmente, se observa un cambio en el origen 

la distribuci6n geográfica de la in\•ersión extranjera deter-

(*) CAME. Consejo de Ayuda Mutua Econ6mica (N. del A.). 



minado por Fricciones comerciales y ln renlineación de los 

precios relativos divisas, cambio que coincide con la necesi

dad de los principales países deudores por intensificar el 

esfuerzo de exportación. 

Con respecto 

de la industria global, 

y continúan haciéndolo 

la reubicación reestructuraci6n 

con\•iene apuntar que se :iun registrado 

reducciones aparentemente permanentes 

en la producción de algunas industrias en los paises desarro

llados. Tal es el cnso, por ejemplo, de la industria siderúr

gica y de la metales no ferrosos. 

Por otfa parte, en 1988 se registraron aumentos 57 

importantes en la participación de los países en desarrollo 

en la producción petroquímica y en la producción de maquinaria 

eléctrica y no eléctrica, así como en la de equipo profesio-

nal y científico. 

En los países desarrollados se ha llevado a acabo 

también una notable reestructuración de industrias distintas 

de las ya mencionados tendientes a hacerlas más productivas 

competitivas. La liberalización de estas economías, 

en particular la desrregulación del mercado }' pri\·atización 

de empresas, han propiciado una mayor movilidad de la indus

tria, que no se ha restringido al plano nacional sino que 

ha venido acompañada de la transferencia de operaciones al-



exterior la creciente subcontrataci6n r compra de partes 

en el extranjero. 

Por cuanto hace a los cambios que se han venido 

gestando en el origen y distribuci6n geogr&fica de la invcrsi6n 

extranjera han sido determinados fundamentalmente por tres 

factores: 

1) Paro mantener y crear mercados externos evitando 

eníre11tar barreras arancelarias o cuantitativas. 

Empresas Estadunidenscs est6n invirtiendo fuertemen

temente en Europa para afianzar su posici6n dentro del mercado 

común. 

Al mismo tiempo, varias empresas europeas y japonesas 

est&n expandiendo su presencia e E.U.¡ al grado de que ya 

es mayor la inversi6n de empresas extranjeras en E.U. que 

la de empresas estadunidenses en el extranjero. 

2) Para e:rürtizar los costos de desarrollo de nue-

vos productos. Por el elevado ritmo de dcso.rrollo tecnoló

gico y, por tanto, de absolescencia de productos, las empresas 

globales tienen la necesidad de amortizor tan rápido como 

sea posible el costo de desarrollo de nuevos productos. De 

ahí la importancia de asegurar los mercados europeo,estaduni-
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dense y japonés, que comprenden a 600 millones de personas. 

3) Para hacer frente a cambios en su posición competi-

tiva el exterior, como los generados por variaciones cam-

biarias. Los países cuya moneda se ha revaluado frente al dó

lar ~~~nen ahora qca bu5c3r otras naciones en donde los costos 

de producción sean menores. En el caso de japón sólo 3\ de pr~ 

ducción manufacturera se producía en el exterior en 1984: para 

1986, ya había iniciado 11530 proyectos en países de hsía, de

los cuales el 51\ era en la industria manufacturera. Actualme~ 

te, el 26\ de las empresas japonesas con más de 1000 empleados 

han comenzado a instalar plantas en el exterior. Es particu

larmente significativo que nuchas de las nuevas plantas no van 

a ser meros puntos de ensamble y reexportación, como el pasa

do, sino que van a ser proveedoras de partes y componentes. 

1.4 Situación de los países Socialistas Frente a la Reconver

sión Industrial. 

Los países que han arrivado al sistema socialista, el

descubrimiento de nuevos métodos de producción o del avance -

de la ciencia que al ser aplicados dentro del proceso productivo 

tienen la intención básica de satisfacer las necesidades de la 

población. siempre que existe un avance del desarrollo Tecnol~ 

gico, implica también un avance del mejoramiento del bienestar 

del hombre, es decir, que lo esencial es el hombre mis~o, el -



desarrollo de sus cualidades: por eso existe un.1 nl."\nificación 

de la producción para no derrochar los recursos que se útili--

zan dentro del proceso productivo. Al respecto, el Dr. Luis -

o. ~álvez Taunier seijala lo sigui~nte: '' En las condiciones --

del socialismo donde el objetivo principal es la satisfacci6n-

síempre creciente de las necesidades de toda la sociedad el --

pa!Jel de la ciencia es bien diferente: sus resultados adquie--

ren una dirección justa que responde por entero a los intere--

ses del hombre y la sociedad. 

Se ha a~irmadc conj11steza, que una de las tareas que --

tienen planteada ante si el socialismo es combinar acertadame~ 

te las ventajas Je este rénimen social con las consecuencias de - 60 

la Revolución Científica- Técnica Conte~poránea; ~ara ello es-

necesario resolver los problemas que afectan el uso efic~ente-

de las innovaciones Tecnolóqicas y que tienen que ver con las-

estructuras de la Producción y la planificaci6n capaces de dar 

respuestas al intenso flujo de los descu?rinientos de nuevos -

procesos Tecnol6qicos y de las innovaciones qu~ la ciencia po-

ne a dispoi:.lción de la sociedad " {6). 

(6) Galvez Taunie~ Luis O. "~!~~cia Tecnoloq!a y Desarrollo''.
Editorial ~ientlEico-~;cnica, La Habana. PP. 85-86. 



Así puee, la ciencia, los descubrimientos y el desarr~ 

llo Tecnolóqico estan al servicio de la sociedad, adem&s de -

que los países socialistas siempre han estado en relación con 

todos los países del mundo, ya que se muestran altamente int~ 

resadas en realizar coinvcrsiones con paises de europa y con

Estados Unidos, particular~ente en el &rea de alta tecno!uc1Ia 

y han tomado ya medidas conducentes a la liberación de comer

cio exterior. Para estimular la competencia y mejorar la tec

noloqia y calidad de sus productos han promovido recientemen

te coinv9rsiones entre empresas de los distintos países de la 

reqión. Todo parece que el bloque socialista buscará en el 

curso de los próximos años una integración económica relativa 

acelerada tanto dentro del. bloque como con otros países' Se - 61 

estima que su comercio con los países en desarrollo podrián -

ser el de mayor crecimiento. 
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CAPITULO 11 

LA EVOLUCION ECONOHICA DEL CAPITALISMO 

LATINOAMERICANO, PERIODO: 1979-1982. 

El subdesarrollo de Am6rica Latina, es una consecuen

cia del proceso histórico de la industrialización de Europa 

Y más tarde Norteamérica. Cl desarrollo y el subdesarrollo 

son pues, dos facetas del mismo proceso de expansión del 

capitalismo occidental que empieza en el siglo XIX. Este 

proceso abarca la creaci6n la difusión de la tecnología 

moderna el establecimiento de la división internacional 

del trabajo que, por otra parte, tiene unos cuantos paises 

avanzados que producen artículos manufacturados y, por otra, 

una gran cantidad de países atrasados que aportan materias 

primas y productos básicos. El subdesarrollo y el desarrollo 

evolucionaron simultáneamente¡ estuvieron y están funcional

mente ligados 1 se afectan mutuamente y se condicionan entre 

si. 

Estos dos fenómenos deben entenderse 1 por lo tanto, 

como partes interdependientes de un mismo sistema. El factor 

clave que diferencia estas estructuras es que la del desarro

llo, debido a su capacidad endógena de crecimiento 1 se vuelve 

dominante mientras que la del subdesarrollo, debido a su 

incaP.8cidad de crecimiento se vuelve pasiva, dependiente 

y dominada. 

63 



Las principales características de un país subdesa-

rrollado son: que es dominado desarticulado que es incapaz 

de proporcionar un nivel de vida adecuado a la mayoría de 

su población. La dominación implica que el país subdesarro

llado carece de la capacidad de decidir autónomamente o que 

tiene poco o ningún control sobre su propio destino. Facto

res externos, fuera del control del país subdesarrollado, 

son los determinantes principales de sus decisiones económi

cas, sociales e incluso políticas. 

Los países desarrollados han estado modificando 

continuamente sus formas de dominación sobre los países subde

sarrollados, según cambian las condiciones y las presiones 

que ejercen estos últimos. A partir del control de las mate

rias primas que extraían de los países subdesarrollados y 

de los artículos manufacturados que les suministraban los 

países desarrollados obtuvieron el control del conocimiento 

tecnológico que se requiere en la industria. 

Otra de las características, es la incapacidad de 

cubrir los costos de un nivel de vida adecuado para la mayoría 

de la población, tal vez sea la más impresionante. La mayor 

parte de la población mundial que se concentra en los países 

subdesarrollados de la periferia tiene un ni\•el de vida muy 

bajo y a menudo en deterioro. Las medidas tradicionales 

en los campos de la ayuda y el comercio parecen insuficientes 
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pare mejorar las condiciones sociales de quienes \'i\'en en 

los paises subdesarrollados. Por ejemplo, el Banco In ter ame-

ricano de desarrollo señala en uno de sus informes sobre 

el proceso SocioC'conór.dc:o (!). Las def icicncias existentes 

en casi todos los aspectos del nivel de \•ida predorainante 

en la mayoría de los paises latinoamericanos. Escasez de 

vh•ienda, alta mortalidad infantil, baja esperanza de vida, 

mala nutricibn 1 falta de oportunidades educativas alta 

desigualda en la distribución del ingreso, suelen parecer 

normales en la mayor parte de los paises latinoamericanos. 

El crecimiento económico 1 se ha considerado tradicio-

nalmente sin6nimo de desarrollo econ6mico. Aunque es uno 

condici6n necesaria no es suficiente por si misma porque 

el crecimiento económico sin progreso tecnológico y sin la 

propagación de sus efectos no supera las condiciones de domi-

naci6n y desarticulación que caracterizan al subdesarrollo. 

El progreso tecnológico 1 se refiere a la capacidad 

autónor.ia de un país de generar y utilizar el conocimiento 

científico y tecnol6gico en sus procesos productivos. Estu 

no sucede dentro de les paises latinoamericanos, los avances 

tecnol6gicos que se generan, inmediatamente son olvidados 

por los avances de los países centrales. 

(1) Banco Interamericano de Desarrollo. ''Progreso Socioecon~ 
mico en Am,rica Latina''. Washington 1969. 
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2.1. Antecedentes Generales de lo ?roblemltica (1979-1932). 

El sector Industrial Latinoamericano que se desen

vuel\'e a partir de la postguerra hasta los setenta, parte 

de un modelo industriolizaci6n tardía con énfasis en la 

sustitución de importaciones, marginando de los objetivos 

de política la competitividad en el 

retraso histórico de la incorporación 

mercado externo. El 

al mercado mundial 

y lo ausencia de Latinoámerica en las anteriores revoluciones 

industriales conforman una base industrial con rezagos 

des\•entajas iniciados y de inserci6n en la economía interna

cional con altos grados de dependencia con respecto a las 

economías m6s avanzadas. 

América Latina, de participar con el 12.4% del comer

cio en el comercio mundial en el decenio de los cincuentas, 

reduce su participación al 5,9;. para 1982. 

El alto coeficiente de importaciones para el s~ctor 

industrial llevaba implícito un desequilibrio externo que 

establecía los límites de la expansión industrial. De esta 

manera la industrialización de Américo Latina es proveniente 

del Exterior. 

Esta industrialización en la década de 1970 trajo 

como consecuencia un aumento considerable de los requerimien-
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tos de bienes de capital que, en la mayor parte de los países 

de la regibn, se fueron cubriendo a tra\'és de crecientes 

importaciones. Es así que las importaciones totales de dic~os 

bienes se duplicaron entre 1975 y 1980, alcanzando en este 

último año una cifra cercana a los 23 000 ~illones de d6larcs. 

La recesi6n por la que atraviesa la economía Latinea-

mericana en los afios SO afectb en forma sensible a las impor

taciones de bienes.de capital que se redujeron a 19 000 millo-

nes de d6lares en 1982. 

Si se examina la composición de las importaciones 

totales de la región en el quinquenio de 1979 1 las cuales 

sumaron 8784 millones promediaron 1757 millones de dólares 

anuales, se observará, con legitima preocupación, que el 

95.4% provino del resto del mundo y solamente el 4.6% de 

la propia región. 

En materia de exportaciones podrá destacarse que 

durante el quinquenio éstas ascendieron a un total de 965 

millones de dólares, promediando 193 millones por año¡ de 

los cuales 48.6% se dirigib al resto del mundo y 51.4% poco 

más de 99 millones de dólares, a la propia re&iÓn; cifra 

insignificante si se mide su incidencia en relacibn con los 

volúmenes totales de producción o de importaciones, 4.7% 

y 11% respectivamente. 
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Ahora bien, es de gran importancin mencionar que 

al inicio de los años ochenta. El precio del crudo se vino 

abajo por primero vez. La percepci6n por parte de las compa

ñlas petroleras de un continuo crecimiento en la demanda 

Y en el precio del crudo, se desvnneci6 - el uso de la gasolina, 

asimismo, disminuyó. El uso de la encrg!n ror unidad del 

Producto Interno Bruto se desplomó. 

El consumo mundial del crudo se vine .bajo. 

Las compañias petroleras redujeron su personal porque 

pensaron que no era necesario prepararse paro un futuro cre

cimiento. 

Los paises latinoamericanos tarabién han perdido 

posición en total del comercio cte productos químicos, ya 

que de representar el 50% del total de los paises perféricos 

en 1970, para 1980 solamente representaba el 37%. Sin duda 

que esta evoluci6n se derivó del fortaleciraiento de la compe

tencia internacional, principalmente de los paises asiáticos. 

El retroceso en el comercio de estos productos, de no tomarse 

las medidas necesarias, puede incluso conducir a que los 

flujos Intralatinoamericanos de productos químicos también 

se vean menguados a pesar de que hist6ricamente estos paises 

han desarrollado grandes esfuerzos por autoabastecerse como 

región. 
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La exportaci6n de productos químicos entre los paises 

latinoamC?ricanos en 1965 llegó a representar el 36% de su 

exportacibn total de estos productos; para 1970 este porcenta

je ya alcanzaba el 44%, en 1975 se redujo al 37% para despu&s 

recuperarse en 1979 alcanzando de nuevo ol 43%. 

La importancia del comercio rcgionol de productos 

quimicos comienza a perderse ante el hecho de que estos países 

elaboran productos alta.mente similares, razón por la cual 

las concesiones arancelarias constantemente se ven obsta

culizadas y J,.a fijaci6n de cupos mliximos obliga a que las 

exportaciones se reorienten hacia otros mercados fuera de 

la regibn. 

Para el periodo 1979-1982, de franco retroceso en 

los flujos globales de exportacibn dentro y fuera de Am6rica 

Latina, se sentaron tl!Sas de crecimiento negativos de 8.2 

3.2%, respectivamente, el comercio Intrarregionalcs de 

estos productos mantu<1ieron una tasa, positiva al 14%. Se 

han dejado de comprarsP y vcndr~ ~~cf;rocamentr. 

2, 2, Tipología Un Países t.xportadorcs de i'mteri&s Primos. 

El sistema basado en la división internacional del 

trabajo, que permitió a los paises altinoamericanos incorpo

rarse al sistema económico contemporáneo como periférico, 
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creó relaciones que se han traducido en una estrecha dependen

cia de paises exportadores de materias primas con respecto 

a los centros industrializados. EL desarrollo de las relacio

nes económicas internacionales se han hecho s6lo bajo la 

forma de creciente intercambio entre las diversas nociones, 

a la vez que también mediante la creación de polos de comando 

que tienen el control de los flujos financieros, que orientan 

las transferencias internacionales de capitales, financián 

stocks estratégicos de productos exportables, interfieren 

en la iormaci6n de los precios etc. La expansión del exceden

te exportable en un pais latinoamericano depende casi siempre 

de inversiones infraestructurales financiadas con capitales 

extr:rnjeros, que se hacen accesibles cuando la inserción 

del incremento de producción en los mercados internacionales 

corresponden a las expectativas de los centros de comando 

de la econoraia mundial. 

El proceso de redespliegue industrial por medio 

de inversiones directas contribuye ensombrecer aún rr.ás 

las perspectivas cie crecimiento de la región. 

Podemos establecer como premisa aceptada, que las 

técnicas y tecnologlas son elementos fundamentales para que 

la industria se imponga en los diferentes mercados. Se ha 

observado que durante los Últimos 15 años como las tecnologías 

condicionan el crecimiento o la desaparición de un sector 

industrial. 
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Poseer la materia prima naturalmente ya no es impres

cindible si hay buena tecnología. 

Si no hay tecnología, estos pueblos, están condena

dos a exportar mayormente materias primas, y sólo algunos 

productos semi o totalmente industrializados, a precios que 

se le ofrecen como datos. 

Las nuevas tecnologías son complejas, cada \'ez más 

Eofisticadas y exigen un conocimiento mayor y multidiscipli

nilrio. 

En los últimos 15 años, se ha visto nacer nuevos 

imperios industriales en diferentes áreas y hemos visto desa

parecer otros imperios industriales, que parecían indestruc-

tibies (óptica, fotografía, relojería, aparatos equipos 

de precisión, automotores, aviación, electrónica, comunicacio

nes, sistemas y aparatos bélicos, Bioquimica, etc). En esto 

a cambio de poder internacional, la tecnología tuvo importan

cia preponderante. 

En el mundo industrial actual, la tecnología es 

un patrir.ionio clave en la competencia sin cuartel de los mer

cados, Esa tecnología se compra, se alquila, se roba, se 

imita, se espía, etc. Es normal ver la absorción y fusión 

de empresas, sólo para acceder a las diferentes técnicas 
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y tecnologias 1 como también la enorme cantidad de inversiones 

en desarrollos tecnolbgicos. 

La industria latinoamericana si quiere ocupar pues

tos de competencia en el mundo, debe actualizarse tecnológica

mente, y aún más, debe mantenerse siempre al primer nivel 

tecnol6gico y estar actualizada de las tccnologias que utiliza 

en cada momento la competencia. 

Para lograr esa meta, la industria latinoamericana, 

debe. 

A) 

I.- Desarrollar tecnolog{as propias. 

2.- Capacitar y contratar personal muy especializa-

do, como forma de recibir y adecuar esa tecnologia. 

3.- Aplicar esta tecnología. 

B).- Disponer de un conocimiento del mercado inter

nacional y de una relación con los diferentes centros tecnoló

gicos industriales, que le permita saber, comprar y negociar 

procesos tecnológicos. 
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C).- Disponer de personal cientlfico-técnico especi

fico, muy calificado, que pueda dialogror de y con los proce

sos tecnol6gicos, y evaluar su conveniencia para cada caso. 

D), .- Poseer, en algunos casos, una escala de prodU.f. 

cibn compatible con lo nueva tecnología. 

E).- Disponer de tiempo y actitud abierta y recepti

va, por parte de los empresarios y directivos de la industria, 

para aprovechar cada oportunidad a fin de conoc(!r y evaluar 

e incluso detectar nuevos tecnologías. 

Si no cumplen estos requisitos, la industria latinoa

mericana s61o puede acceder a las tecnologías de dominio 

p6blico general que utilizan los equipos y aparatos industria

les que se ofrecen en el mundo, y a los que acceden en las 

ferias especificas internacionales. 

Sin necesidad de discutir demasiado, ln actividad 

fundamental de los países periféricos ha sido siempre la 

exportación de materias primas hacia los países centrales. 

Gran parte de las entradas de divisas provienen de estas 

exportaciones. 

La gran incapacidad de estos países por asimilar 

la tecnología de punta, ha hecho que dependan aún más del 
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exterior, la instalaci6n de plantas industriales en los 

diversos paises latinoamericanos es la muestra más clara 

de ello. Sin embargo, es importante señalar que buena parte 

de esta dependencia reside en los gobiernos por la poca atcn

ci6n a los centros de ínvestigaci6n )' estudios; al respecto 

el Dr. Mario ~aissbluth dice: 

''La problemAtica de la innovaci6n y de la tecnologia 

en latinoam~rica, merece varios comentarios. Hay un análisis 

de la economía Norteamericana que dice que en un periodo 

de 40 años el producto per cápita de ese país creci6 en 400%. 

Este aumento s6lo puede ser explicable en un 14% por incre-

mentas en capital o en trabajo. EL resto, el 86%, por incre-

mento en conocimiento. ( ••• ). Por tanto hay que entender 

que el crecimiento de Latinoamlrica no se va a dar fundamen-

talmente con base en el incremento de inputs (inversíón/em-

pleo) 1 sino ce.ée vez más por el incremento en conocimien-

tos". ( 2) 

Asi pues, las clases dirigentes deben entender que 

el proceso de industrialización en América Latina debe tener 

sus fundamentos en los conocimientos, es declrf un alto nivel 

cultural de la poblaci6n 1 capaz de asimilar los nuevos inven-

(2) 11 Hacer Tecnología es un buen negocio". E:; la revista 
Capital Hercado Finenciero. P. 31. 
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tos tecnológicos y que a través del tiempo sean capaces de 

generar una tecnologia propia. 

El Dr. Mario \ú1isshluth, sigue diciendo: "Definitiva

mente andamos muy mal. Nientras en los países desarrollados 

el porcentaje del PIB destinado a ciencia y tecnología es 

de 2 6 3%, en América Latina s6lo es de 0.3 b 0.6%• 1
• (3) 

Es penoso mencionar que una sola empresa gasta mucho 

mas en ciencia tecnología que toda la América Latina, 

Por ejemplo la IBM gasta un promedio de mil millones de 

dblares, mientras América Latina junta no alcanza eso cifra. 

Luego la poblacibn incluyendo el Estado mismo se sorprende 

del subdesarrollo de estos países. En los países centrales 

el origen del gasto en ciencia )' tecnología pro\·iene en un 

50% del sector productivo privado, mientras que en los paises 

de América Latina fluctúa entre el 10 y el 15%. 

En las economías desarrolladas la mitad del gasto 

la hace gente que est6 directamente en el proceso productivo, 

mientras que en Latinoamérica el procentaje es mínimo. Esto -

es un gran problema. 

Es imposible pensar que la tecnología se va a desa

rrollar sblo en las universidades o centros de investigaci6n. 

(3) lbid., P. 32. 
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Ahora que el sistema econbmico y social contemporá

neo ha desarrollado el mercado mundial se hace casi imposible 

seguir manteniendo el protec:cionismo. La Última alternativa 

para los paises Latinoamericanos, para dejar de ser exportado

res de materias primas, es concentrarse en las industrias 

que han destacado por su inserci6n en el contexto internacio

nal. 

Como ya fue mencionado, la participaci6n del producto 

nacional bruto invertido por los paises periféricos en inves

tigación y desarrollo es minima, si se compara con los países 

desarrollados. 

De esta manera la promoción para los avances tecnoló

gicos, son indispensables para el desarrollo del país, si

guiendo las peculiaridades regionales, utilizando los medios 

oficiales, la iniciativa privada, la investigaci6n universita

ria y el entrenamiento o perfeccionamiento de los recursos 

humanos, en las respecti,·as áreas prioritariaS, como soporte 

al desarrollo econ6mico y social. 

Como se ha dicho más arriba la reconversión indus

trial surge en todos los paises desarrollados como una necesi

dad imperativa de rehacer su sector industrial para recuperar 

competitividad, tanto internamente como en los mercados mun

diales. 
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Si bien existe cierto interés por la industrializa

ción de América Latina, no se logro 3\'anzar debido o que 

las esperanzas de lo poblac:ibn se centran en el capital ex-

tr0:njero, es decir, no existe capacidad o decisi6n por penetrar 

en la complejidad tecnológica para desarrollnr la propia 

y con ello industrializarse. En ocasiones surgen industrias 

capaces de competir a nivel internacional, sin embargo, de 

parte del Estarlo existe un alto proteccionismo que a trad~s 

del tiempo estas industrias solamente pueden competir en 

el marco de la economía Latinoamericano, De las experiencias 

de la industrializaci6n que ha experimentado la humanidad, 

es evidente la ausencia de los paises Latinoamericanos. 

AL respecto René Villarreal sefinla lo siguiente: ''El retraso 

hist6rico de nuestra incorporación al mercado mundial }' la 

ausencia de latinaaméríca en las anteriores revoluciones 

industriales conforman una base industrial con rezagos 

desventajas iniciales y de inserci6n en la economia interna-

cional con altos grados de dependencia con respecto a las 

economias rn6n avanzadas. Asi ( ••• ), América Latina, de parti-

cipar con el 12.4% del comercio en el comercio mundial en 

el decenio de los cincuentas, reduce su participaci6n al 

5.9% para 1982. (4) Ahora bién, estos paises no solamente 

(4) La reconversi6n Industrial en Am6rica Latina y el nuevo 
contexto Internacional. P, 23. 

77 



se topan con estos problemas, sino que las exportaciones 

de materias primas se ha reducido debido al bajo consumo 

de los mismos. Esto está causado por la creciente sustituci6n 

de productos sintéticos que se han venido generando por el 

avance tecnol6gico de los países industrializados. 

r.n los últimos 10 años, la industria de los paises 

desarrollados - particularmente en Japbn, ALemania occidental, 

Francia los Estados Unidos de Norteamérica ha iniciado 

un proceso de cambios profundos en su tecnologia y en su 

estructura productiva, tan importantes definitivos, que 

dicho proceso ha alcanzado la dimensi6n de una "nueva revo

luci6n tecnológica industrial''. Esta revolución, que esta 

en raarcha, ha permitido a esos países introducir una nueva 

generación de productos y procesos, formas diferentes y sofis

ticadas de organización y productiva, que los está haciendo 

cada vez rnás capaces de optimizar el uso de sus factores 

abundantes (capital, tecnología, organización) ahorrar 

y sustituir factores para ellos escoses (mano de obra, recur

sos naturales y petróleo), Así, el ahorro de energía, la 

sustitución del acero por matcrinles más baratos y con cuali

dades superiores, la conversi6n de procesos mec,nicos a microe

lectrónicos y el impulso a la biotecnología, la robotización 

de la producción y el uso intensivo del capital y los recursos 

financieros, están produciendo cambios irreversibles en la 

estructura de la industria¡ cambios que están ya afectando 
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severamente les condiciones del comercio mundial y muy espe

cialmente los términos del intercumbio comercial entre los 

paises desarrollados y los países periféricos, como México. 

Esta situoci6n permite a los paises desarrollados aumentar 

11 la brecha" con los países en desarrollo )' por tanto poner 

en grave riesgo de minimizar o desaparecer o muchas industrias 

de paises de América Latina y muy especialmente n las mexica

nas, que están tan cerca de los E.U.A. 

Industrias como la textil, del vestido, del calzado, 

del hierro y el acero, eléctrica, de bienes de capital, elec

tr6nica, por ejemplo, están seriamente amenazadas, ya que 

el prop6sito de los paises industrializados es el de invadir 

los mercados internos con sus productos - más baratos y mejo

res - surgidos de su ''nueva revoluci6n tecnolb&ica''. 

2,3, Industrias en ~cn¿a $€ prese~tE lo in~cveci6~ TGno!6gi

ca .. Probler.;as (tUe Lr.(renti•n. 

2.3.1. Industrias de Bienes de Capital. 

Am&rica Latina vive momentos graves en lo econ6mico. 

una d~cnda de recesión ccon6mica para la mayoria de los paises 

de la región antecede a 1987. 

De 1981 a 1986 elproducto Interno Bruto de la regi6n 



en su conjunto se ha ele\•ado en tan s61o 6%, es decir un 

crecimiento real anual de 1% en promedio. 

Prácticamente todos los paises de América Latina 

han experimentado la crisis econbmicn bajo los problemas 

de: 

J) Inflaci6n 

2) Recesibn econ6mica 

3) Deuda externa 

4) Crisis financiera en las empresas públicas 

5) Crisis política. 

El conjunto de estos problemas han dejado caer su 

mayor peso a la industria de bienes de capital afectando 

ir.:iportantemente el crecimiento de su producci6n e incidiendo 

fuertemente en la generacibn de empleos. 

De los 75 000 millones de d6lares de mercado de 

América Latina, aproximadamente 30 1 000 millones son importa-

e iones. 

La tecnología de los bienes de capital, es ln base 

fundamental para su producci6n, venta y desarrollo. 

t\ través de la tecnología los propietarios de la 
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misma, tienen el poder de penetrar a los mercados que han 

sido reservados a los paises desarrollados. La importancia 

que tiene se ha manifestado a tr<H'és de los adquirientes 

de los equipos. 

Es conveniente señalar que tratándose de plantas 

industriales, existe un trabajo de ingeniería pre\'io a la 

selecci6n de los bienes de capital. 

Esta ingeniería de proceso es elaborada por firmas 

dedicadas a ello, que se encargan de especificar las caracte

rísticas técnicas de operaci6n de los equipos. Es necesario 

que el desarrollo de esta ingeniería tome en consideración 

las posibilidades de fabricación propias de los paises en 

beneficio de la planta industrial instalada. 

La tecnología de bienes de capital tiene 2 etapas: 

la tecnología de diseño del equipo y la tecnología de manufac

tura. 

El desarrollo de esta tecnología en latinoamérica 

y en particular en México, se ha apoyado en gran parte en 

tecnologías extranjeras a través de contratos de transferencia 

correspondientes. 

Su asimilaci6n se ha logrado en una alto porcentaje 

en la manufactura. 
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La transferencia en el diseño ha sido dificil de 

lograr de los liccnciadores extranjeros. 

Los esfuerzos trav&s de universidades, centros 

de investigacibn del Estado y departamentos de íngenieria 

de las empresas han tenido avances considerables en algunos 

productos, mas no SC! h.1 logrado su total independencia en 

los restantes, representando 6stas al mayor procentaje. 

La importancja de asimilar y desarrollar tecnología 

propia merece analizar la necesaria recon\'ersión para que 

en el futuro se logre su independencia. 

La investigación y desarrollo en el úrea de bienes 

de capital es muy extensa y requíQre encauzar nuestros esfuer

zos en los programas a ni\'el académico y en los centros de 

investigaci6n para que su m3nufoctura se logre medjante proto

-ripos en las empresas productoras de bienes de capital. 

Los laborotorios de investigación dentro de las 

empresas requieren de grandes inversiones. por lo que la 

demanda del mercado debe producir los volúmenes necesarios 

para su instalacibn. 

El desarrollo de tecnología plantea 2 posibilidades: 



1) A mediano plazo medionte la asimilación de la 

transferencia de tecnología de productos hechos con tecnolo-

gias extranjeras. 

2) Establecer en universidades institutos de 

investigación, programas específicos que orienten a los estu-

diantes hacia la especialidad en el diseño fabricación 

de bienes de capital, con continuo contacto con las empresas 

productoras. 

2.3.2. Industrias de Equipo de Transporte 

' Entendida la recon\•ersión como un proceso que bus-

ca modernizar y hacer más eficiente todas las ramas de la 

actividad económica, debemos tener presente la importante 

función del transporte para hacer llegar los insumos y bienes 

intermedios a los diversos eslabones de la cadena productiva, 

así corno para trasladar la producción final a los mercados 

de consumo. 

Al ser transportadas, los mercancías sufren una 

modificación en cuanto a su ubicación y a su \.0 alor 1 ya que 

el medio utilizado acerca del producto al consumidor, y al 

precio del bien se suman los costos inherentes al medio de 

transporte. Por tal razón, las medidas que se tomen en mate-

ria de reconversión de esta actividad deberán quedar subordi-

nadas al objeti\'O primordial de reducir al máximo ~u~ costos, 
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para poder disponer de fletes, competitivos, y que los produc-

tos transportados lleguen oportuna y eficazmente su destino. 

Entre los diversos modos de transporte, el rnáritimo 

se distingue por ser el de mayor importancia para el comercio 

entre las naciones, como lo demuestra el hecho de que aproxi-

madamente el 10% del Intercambio Internacional de bienes 

se efectúa por esa via. En las circunstancias actuales, 

en que la actividad econ6mica de la mayoría de los paises 

Latinoaméricanos gira en torno a la exigencia impostergable 

de aumentar y diversificar sus exportaciones, como la solu

ci6n más viable para captar di\'ises y superar la difícil situa

ci6n financiera y econ6mica por la que atraviesan los paises 

Latinoamericanos, el transporte marítimo adquiere un lugar 

de primera importancia. 

Desde los albores del presente siglo las grandes 

ciudades mostraron que la mejor opci6n para su tra1!.sportE: 

urbano masivo )' eficiente 1 eran los transportes eléctricos, 

dentro de éstos los trenes subterráneos metropolitanos, 

comúnmente· llamados Netro 1 los cuales en su desarrollo han 

asimilado los avances tecno16gicos de la época, modernizándose 

y consolidándose como el transporte ~etropolitano del presen-

te y del futuro, 

Se avizora que en los pr6ximos años este tipo de 

• 

84 



transporte, en sus di\'ersas modalidades, que van desde los 

vehículos de capacidad intermedia, como los llamados trenes 

ligeros, premetros o metros ligeros, hasta los de alta capa

cidad, los metros pesados 1 serán los que soporten el ma1•or 

número de viajes en las grandes concentraciones urbanas. 

El crecimiento de las grandes ciudades latinoameri

canas en las Últimos 20 años, se ha reflejado en la construc

ción de Metros. Mientras en 1968, de 39 Metros que existían 

en el mundo, s6lo uno operaba en una ciudad latinoamericana, 

Buenos Aires, Caracas, Rio de Janeiro, Santiago Sao Paulo 

y México, y se encuentran en prorecto los de Bogotá 1 Guadala

jara, Lima, Medellín y ~lonterrey. Sin embargo no hay Indicios 

todavía de una modernización en este transporte, pues según 

nos dice Gerardo Fernando Bravo "Los paises Latinoamericanos 

hemos tenido que recurrir la transferencia tecnológica 

para contar con transportes masivos de pasajeros que satisfa

gan nuestras necesidades~ 

Esta situación ha originado una permanente dependen

cia hacia los paises altamente desarrollados, no obstante 

los esfuerzos de sustitución de importaciones en gran parte 

de los componentes utilizados en los medios de transporte 

como el Metro. 

Es por e~to que los paises Latinoamericanos tienen 

as 



en la reconversi6n industrial una valiosa oportunidad, tal 

vez la última, para fortalecer la integrncibn, en aras de 

un intercambio de experiencias y productos, que a todos be--

neficie 11
• (5) 

2.3.3. Mineria y Siderurgia 

Corr,o parte de una constante búsqueda de opciones 

que permitan nuevas pollticas de crecimiento econbmico 

social de los paises Latinoamericanos, ha surgido la necesi-

dad insoslayable de operar una modernización de la planta 

industrial, puesto que la existente, en algunos casos, adolece 

de obsolecencia, baja productividad y altos costos, lo que 

ha moti\'ado la imposibilidad de incrC?mentar la producción 

r lograr una mayor competitividad en el mercado internacio-

nal. 

Ante esta realidad, la reconversión Industrial debe 

buscar el subsanar la fragmentación de cadenas productivas 

existentes en la industria Latinoamericana, que ha pro\•ocado 

una fuerte dependencia de productos dC?l exterior, asi como 

una limitación en las exportaciones de productos del área 

con mayor valor agregado. 

(5) La Reconversi6n Industrial en Am6rica Latina F.C.E. 11 In-
dustria de equipo de Transporte''. P. 82. 
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Dentro.:- de este contexto, reviste importancia signi

ficativa la ciencia )' la tecnología como un factor \•inculado 

al surgimiento de una injusta distribucuión internacional 

del trabajo entre los paises desarrollados y los que, como 

los nuestros, se encuentran en vias de desarrollo, que no 

ha permitido a estos 6ltimo~ aprovecltar la cvoluci6n tecnolb

gica como una base adicional Ge su propia autonomio y autode

terminacibn imprescindibles para su proceso de desarrollo, 

ya que la mayor parte de la industria Latinoamericana se 

ha establecido con base en la transferencia tecno16gica prove

niente de los paises mis avanzados, sin que se haya realizado 

la investigacibn tecnolbgica necesaria para su adaptaci6n Sí 

a las condiciones locales. 

Lo anterior involucra la necesidad de aplicar mayores 

recursos a la ciencia y la ~ecnología que apoye en el menor 

tiempo posible el proceso ele reconversi6n industrial, aprove-

chando las experiencias avances en este campo logrados 

por otros países mediante su adaptaci6n y mejora, considerando 

su dinámica temporal proyectándola hacia el futtJro conforme 

las particularidades de cada rama industrial iniciando por 

aquellas que se han considerado prioritarias como la petrole

ra, siderG:rgica, minera química y de bienes de capital entre 

otras. 

Si bién es cierto que un proceso de reconversi6n 



industrial requiere de fuertes inversiones, mismas que debe

rán realizarse en forma paulatina, por ramas industriales, 

considerando la realidad de cada país caracterizada por fuer

tes problemas financieros, la necesidad de reactivar la econo-

1:tia1 incrementar en forma anual la tasa de empleo y enfrentar, 

entre otros problemas, el proceso inflacionario, también 

es cierto que la reconversión industrial es un elemento inhe

rente para la formación de una gran cantidad de industrias 

intermedias finales, que no sólo absorberán el relativo 

desplazamiento de la mano de obra por la tecnología 1 sino 

que también generarán nuevos empleos directos con mejores 

ingresos y prestaciones. 

mineria 

Considerando esta perspectiva en el campo de la 

en particular de la no metálica, la reconversión 

industrial deberé dirigirse, en primera instancia, a la inves

tigación de nuevos métodos y tecnologías para la localización 

y cuantificación de yacimientos, ya que actualmente no se 

cuenta con un mapeo geológico de América Latina en las escalas 

apropiadas, reconociéndose que en la mayoría de los casos 

las áreas estudiadas no se relacionan directamente con las 

condiciones geol6gicas del medio sino por factores circunstan

ciales como un mayor conocimiento previo del área, facilidades 

de acceso e infraestructura, o preferencias del investigador. 

Es por esta situación que se considera básico atender 
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en el proceso de reconversi6n industrial el abasto y diversi

f icaci 6n de minerales no metálicos imprescindibles como mate

rias primas o bienes intermedios para el desarrollo de la 

industria de transformaci6n. 

No obstante y debido a que la experiencia registra

da en el sector industrial de nuestras economias, ha demostra-

do que el incremento de la oferta de los minerales por si 

misma no garantiza, la pauta a seguir, como segunda f.::ise 

de la reconversi6n, consiste en la adopci6n de procesos tecno-

16gicos para la industrializ.aci6n de r.:ineralcs no r.ictálicos, 

motivo por el cual se requiere estimular la investigaci6n, 

desarrollo y adecuaci6n de tecnologias acordes a las carac

teristicas de los minerales existentes, lo que perraitirá 

un aprovechamiento más integral de estos recursos no renova

bles, facilitando un suministro de productos derivados que 

llene los huecos de las cadenas productivas actualmente satis

fechos por importaciones, contribuyendo a mejorar la balanza 

comercial al sustituirlas y fomentar y exportaciones de produs 

tos más elaborados a base de minerales industriales. 

Ante el objetivode que varios paises latinoamericanos 

logren en el mediano y largo plazos constituirse como poten

cias industriales intermedias mediante el proceso de reconver

si6n industrial, se requiere implement.ar una mayor articula-

ci6n de su estructura productiva interna. En el caso de 
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la minería no metálica Latinoamericana, se considera cor.io tarea 

inmediata la determinacibn de aquellos minerales y tecnología 

para su industrialización tomando en cuento los requerimientos 

·de las ramas industriales a reconvertir, a efecto de elaborar 

y ejecutar un programa de apoyo y coordinacibn entre los 

países del área con las siguientes cnracteristicas. 

1) Ampliación de los programas nacionales de explo

raci6n geológica, lo que permitir6 localizar nuevos yacimien

tos y su cuantificación, aprovechando la experiencia de los 

paises del área, 

2) Destinar mayores recursos financieros y humanos 

a la investigación )' experimentación tecnol6gica, fomentando 

la instalación de laboratorios regionales latinoamericanos. 

3) Programar un mayor apoyo para financiar el desa

rrollo de proyectos sobre derivados de minerales no mct,licos 

a más largo plazo, integrando un fondo común iatinoamericano 

con recursos públicos. 

4) Propiciar la asociación de productores y exporta-

dores latinoamericanos con la finalidad de aprovechar econo

mías de escalar tanto en inversi6n como en gesti6n y comercia-

lizaci6n. 

so 



5) Buscar una mayor coordinaci6n y apoyo estatal 

para el desarrollo de infraestructura y servicios p6blicos. 

6) Incrementar el volumen y calidad de servicios 

tanto nacionales como intrarregionales sobre asesoría técnica, 

promoci6n de exportaciones, facilidades para la constitución 

de nuevas empresas 1 estimulas fiscales, etc. 

Como puede verse, éstas y otras muchas investigacio

nes, constitu)'en amplias perspectivas para la industrializa

ci6n de los minerales en la América Latina, mismas que bajo 

la orientación y apoyo del Estado con la participación del 

sector privado, jugar&n un papel b'sico en el futuro desarro

llo económico de nuestros paises latinoamericanos, ya que 

en principio se cuenta con los recursos naturales suficientes 

y con el firme propósito de estructurar una industria eficien

te y capaz de competir en los mercados internacionales. 

2.3.4. Química y Petroq~Ímica 

llasta ahora l::i tecnología empleada en latinoamérica 

en la industria quimica y petroquímica se ha adquirido por 

lo general del exterior, para fines de elaboraci6n de· productos 

dirigidos los marcados domésticos 1 en muchas ocasiones 

protegidos contra la competencia externa y algunas \'eccs produ

cidas monopolísticamente. 
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A partir de la ~éceda de los cincuentas, en los 

principales paises latinoamericanos prácticamente se inició 

la comercialización de tecnología química petroquimica, 

que paulatinamente ha venido creciendo, más aón en los 6ltimos 

15 años. Esta tecnologi~ se ha adquirido de los paises indus

trializados o altamente desarrollados, bien sea a travAs 

de licencia de patentes, transmisión técnica, servicios de 

ingeniería, etc. 

Sin embargo, 1~ poca experiencia de los paises en 

la adquisición de tecnologl3s adecuadas. sumada al afán-

ae}ucro de algunos tecnologos negociantes, trajo como conse

cuencia, en muchos ca¡:;os, resultados negati\•os como los si-

guientes: 

1) Contrato$ atados a la adquisición de todos los 

bienes y servicios que componían el paquete para comprarse 

en el pais de origen de la tecnología (consecuencia: nulo 

desarrollo de estos bienes y servicios en el pais receptor). 

2) Adquisición de tecnologías no apropiadas y obso

letas (consecuencia: altos costos de produc.ci6n, ineficien

cias, bajos rendimientos. plantas no operables 1 etc.), 

3) El adquirir varias veces la misma tecnología, 

por el mismo país usuario, con pagos iguales o superiores 
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por su transferencia. 

4) Grandes restricciones par~ el uso de la misma. 

5) Restricciones para la comercializnci6n de los 

productos obtenidos. 

6) Largos plazos de vigencia de los contratos de 

transferencia se ha publicado que algunos paises tienen ac

tualmente contratos que datan de hace 40 años. 

7) falta de garantías por parte del tecnblogo hacia 

el receptor er: cuanto a los servicios, niveles de produccibn 

calidad de productos, etc. 

Pero la consecuencia m6s grave de haber estado adqui

riendo prácticamente toda la tecnología de importación ha 

sido el atraso tecnológico de los países receptores, que 

ha ampliado la brecha entre éstos y los altamente desarrolla

dos. 

2.3.S. Industria Textil. 

La industria textil se trata de una industria tradi

cional, en la que se basó en buena medida desde sus orígenes, 

el desarrollo industrial de algunos países de América Latina. 



Para el caso de México es una acti\•idad, donde coexiste un 

sector moderno compuesto de unas cuantas empresas que han 

incorporado los últimos desarrollos tecnol6gicos a nivel 

internacional, con un gran número de empresas en su mayor !a 

pequefias y medianas que se hnn quedado rezagadas y con equipos 

obsoletos. 

Otro factor que apunta a l<i reconversión de esta 

industria, es el lugar estratégico que ocupa dentro de una 

cadena productiva en la que el país soza de indudables ventn

jas comparativas para ser generadora de importantes vol6menes 

de divisas. En efecto, México cuenta con la materia prima 

para la producción de fibras tanto naturales como sintéticas, 94 

con una industria de fibras en un buen nivel de desarrollo 

y en el otro extremo de la cadena productiva se encuentra 

una industria altamente intensiva en mano de obra, que aprove

cha la destreza natural de trabajador mexicano y que está 

despertando a la exportaci6n. 

,Aceptando que la industria textil presenta grandes 

posibilidades para su reconversi6n, debier~ aclararse que 

cuando se habla de reconversi6n este t~rmino se asocia con 

modernización actualizaci6n tecno16gica. En este caso, 

sin embargo, debiera de dársele una acepción mucho más amplia, 

para entenderla como una profunda transformaci6n, tanto al 

interior de la empresa como del entorno econ6mico en la que 

6sta se desenvuelve. 



Siguiendo con las \'ariables agregadas, es tiempo 

de que reconozcamos que las industrias exportadoras han flore

cido en el lejano oriente gracias a un apoyo definitivo de 

la política econbmica de aquellos países. 

Es evidente que Japón primero y despubs Corea 1 Taiwán, 

Singapur, Indonesia, etc. han instrumentado un sistema integral 

de estimules a la exportación y con gran imaginación. han 

hecho uso de subsidios indirectos más o menos ocultos. Esto 

ya ocurre en Latinoamérica con el caso Brasileño. 

En nuestro país esto no ha sucedido, para penetrar 

en mercados exteriores se necesita ser competit~vo permanente

mente, no ocasionalmente y en esto juega un papel vital la 

paridad cambiaría como instrumento para compensar los diferen

ciales en las tasas inflacionarias de nuestro país en relacibn 

el exterior. Así tenemos que en lo que va de este año, la 

tasa de inflacibn mensual ha estado casi tres puntos arriba 

de la tasa de deslizamiento, esto nos resta campetitiddad 

y nos deja en la alternativa de romper los compromisos de 

exportación contraídos. 

Es necesario crear conciencia que aun cuando recon

vertir contempla el reequipamiento, ello r.o significa salir 

al exterior a comprar maquinaria usada para renovar nuestras 

instalaciones. Para poder competir Internacionalmente, tene-
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mos que contar con la mejor tecnología y equipos adecuados. 

No podemos esperar competir con lo que otros han desechado. 

La recon\'ersibn industrial en la industria textil 

debe de estar respaldada por un programa integral de largo 

plazo, que contemple el manejo coordinado de las relaciones 

internacionales de las políticas arancelarias, fiscales 

y crediticias que induzcan la modernizaci6n y las exportacio

nes. El esfuerzo del sector público también debe comprender 

la agilizaci6n de trámites administrativos 

énfasis más e:-:. el fomento que en la regulación. 

2. 3. 6. E lec t rÓnica y Telecomunicaci6n. 

de poner el 

La divisi6n internacional del trabajo en la etapa 

del desarrollo industrial dej6 a los países periféricos como 

pro\'eedores de materias primas y la producci6n de algunos 

productos man uf ac turados, En desarrollo socioecon6mico 

y en a\'ance tecnol6gico propiciaron un cambio en este esquema 

relegando a un papel aún menos importante a los tradicionales 

proveedores productos de primarios, 

Esta experiencia no debemos olvidarla ahora que 

se abre un nuevo panorama en la divisi6n internacional del 

trabajo, ya que los paises industrializados tienen una tenden

cia definida a vol\'erse no s6lo economías altamente industria-
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lizadas y tecnológicamente avanz::idas, sino también pro\'eedo

ras de servicios más complejos. 

La competencia y la lucha por la hegemonía tecnológi

co obligó a los paises desarrollados a destinar mayores recur

sos a la investigación y desarrollo, y a disminuir el tiempo 

de la incorporación de los i·e;:;ultados a la producción. Este 

cambio tiene efectos multiplicadores en todos los sectores 

y abre potencialidades transformadoras incluso en ra1Ras aban

donadas por altos costos y bajos beneficios; empero, también 

plantea la necesidad de un nue\'O esquema internacional donde 

se modifica la tradicional funci6n de los paises no desarro

llados. 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología, y su 

incorporación al mercado, está llegando a una etapa donde 

la universalización del uso de la inform&tica y de los redes 

de informaci6n y transmisión de datos se transforman en una 

punta de lanza del cambio econ6mico a ni\'el mundial. En 

estl\ etapa de transición las telecor.iunicaciones tienen una 

importancia vital, con\'irtiendose en una de las prioridades 

para la transformación de los proyectos nacionales. Se han 

convertido en una necesidad estratégica que está dando un 

impulso inusitado las nuevas tecnologias convirtiéndose 

en una de las claves para el crecimiento de los países indus

trializados. 



2, 3, 7, Agroindustria. 

Hablar de reconversión industrial en el campo de 

la agroindustria no es otra cosa que referirse a la biotecno

logía, a las modernas técnicas biológicas usadas en la produc

ción de alimentos y materias primas, 

La biotecnología puede definirse como ese conjunto 

de técnicas que usan las propiedades de las substancias vivas 

para fabricar o modificar un producto. 

pesar de los grandes avances que la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico han alcanzado en mate

ria agroalimentaria, los países Latinoamericanos continúan 

enfrentando un grave problema que, por sus enormes implicacio

nes económicas políticas y sociales, constituye un verdadero 

impedimento para el adecuado desarrollo del continente, 

Según datos proporcionados por el Banco Interamerica

no de Desarrollo (BID) América Latina cuenta con cuatrocien

tos millones de habitantes, de los cuales el 27% no alcanza 

a satisfacer sus necesidades nutricionales. El Banco Mundial 

señala la existencia de 55 millones en estado de pobreza 

absoluta 

:~e~ r "·:: ' 

la OIT manifiesta que 118 millones son f,ra\'er.:ente 

de los cuales 73 millones sobre\'i\'en de milagro 

98 



en estado de indigencia. 

Latinoamérica está siendo protagonista de una de 

las más vertiginosas transformaciones sociecon6micas de la 

historia contemporánea. Basta s6lo recordar que hace 20 

años el continente contaba con 200 millones de habitantes, 

de los cuales la poblaci6n rurol representaba un poco más 

de la mitad. En ese entonces, la agricultura, o pesar de 

contribuir con sólo un 16% del producto regional, daba ocupa

ci6n 'J 1 lo que es quizá más importante, alimentaba al 503 

de la fuerza total de trabajo. 

En 1960, le. regi6n alcanzaba una población de 355 99 

millones de habitantes, de los cuales el 54% residía ya en 

centros urbanos. 

Todo parece indicar que de continuar las actuales 

tendencias a finales de la década de los ochenta y durante 

los noventa, las poblaciones urbanas continuarán creciendo 

a tasas de 5 o ó% anual, mientras que la poblaci6n rural 

quedará estabilizada o comenzará n ser, como en el caso de 

Brasil, declinante. Para el afio 2000 las proyecciones antici

pan una población regional de 600 millones de habitantes, 

fuertemente concentrada en áreas urbanas que absorberán al 

75% de los habitantes (BID). 



El creciente fenbmeno migratorio de campo a la ciudad 

con su consecuente secuela de problemas ecol6gicos, sociales 

y económicos, es nuestra irrefutable de la desvalorización 

que \'iene experimentando el trabajo de nuestros productores 

agropecuarios 1 así como de la mala asignación de polos regiona

les de atracción que eviten el desarraigo del campesino y 

su transformación de ente productor a parásito de una sociedad 

urbana en desproporcionado crecimiento. De ahí el impulso 

el carácter prioritario que debe reconocerse al sector 

agropecuario y al agroindustrial en un intento por revertir 

el flujo de riqueza hacia el ca1.1po, que por d~cadas ha estado 

subsidiando el desarrollo de las urbes latinoamericanas. 

Resulta por lo tanto imprescindible implementar 

acciones tendientes a detener este proceso, a través de un 

adecuado fomento al sector agroindustrial para que éste incre

mente su capacidad de absorción de mano de obra en el campo, 

vía un aumento en la productividad de la misma, provocando 

as{ un mejoramiento de los niveles de ingreso, 

Se entiende por agroindustria, en su sentido amplio, 

. toda actividad indust:-ic.l consistente en la transformación 

de insumos de origen agrícola, pecuario, pesquero, o forestal 

en productos intermedios o de consumo final. La agroindus

tria abaren por lo tanto a1;.mentación, bebidas, tabaco, artí-

culos de piel, \'estido papel y otras muchas. La industria 
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::ilimentaria por su importancia dentro de la agroindustrio, 

y por su función básica en el desarrollo de nuestras socieda

des, es el sector al que nos referiremos específicamente 

cuando hablemos de agroindustria. Es importante enfatizar 

que, particularmente en el transcurso de los Últimos cinco 

afias se ha evidenciado la vulnerabilidad de muchas de nuestras 

economías a ciertos cambios pro\•enientes del sector externo. 

Los recientes altibajos ocurridos en los mercados mundiales 

de los hidrocarburos, minerales otras materias primas, 

fuente de nuestros ingresos de divisas, han ocasionado una 

toma de conciencia respecto del riesgo que implica la excesi

va dependencia. En este sentido, se refuerza lu imperiosa 

necesidad de nuestros pueblos por atender sus requerimientos 101 

alimenticios con recursos propios, con el objeto de eliminar 

hasta donde sea posible, una dependencia quepudiese resultar 

en materia de alimentos. 

En la solución de esta creciente problemática, la 

investigacibn científico el desarrollo tecnol6gico juegan 

un papel importantísimo, constituyéndose en los cinco sentidos 

que nos permitirán orientar en una forma eficiente hacia 

las mejores alternativas de acción. Consecuentemente es 

indispensable el dar un fuerte impulso a estas tareas, tenien

do siempre en mente que el logro de nuestros objetivos no 

vendrá de la simple implantación o importaci6n de sistemas 

y procedimientos que han mostrado tener un relativo éxito 



eon otros países para resol\'er otro tipo de problemas, sino 

de una permanente conducta de obser\'ación, estudio, análisis 

investigación que permitan un adecuado conocimiento de 

nuestras necesidades, y de ahi la utilización de la tecnología 

indicada. 

Del impulso que le demos a lo investigación científi

ca desarrollo tecnológico dependerán en forma singificati

va objetivos tan indispensables como los de aumentar las 

áreas trabajadas, incrementar la productividad en las áreas 

que ya se culti\'an, estimular la inversión, mecanizar el 

campo, investigar explotar nuevos productos en el agro 

según las ideas de nuestros países, arraigar al campesino 

en su tierra y despertar en él una verdadera conciencia sobre 

lo que su trabajo significa para la sociedad, garantizar 

al campesino ni\'eles decorosas de vida y organizar los produc

tores de acuerdo con los requerimientos de cada zona. 

Producir alimentos en mayor cantidad de mejor 

calidad, no es, sin embargo, suficiente. Las distintas exten-

5iones de nuestros países, los di\'ersos climas, las diferen

tes orografía e hidrografía, la desigual distribución geográ

fica de la población nos obliga a producir en cada rcgi6n 

área los productos más adecuados a su propio microclirna. 

Lo que a su vez implica una industrialización de los productos 

agropecuarios, así como un mejoramiento de los servicios 
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anexos, como carreteras, elt:ctrificE.ciÓ::, ferrocarriles, entre 

otros, para conseguir un mejor y más fluido abastecimiento 

a las zonas de consumo. 

En vista de las enormes carencias alimcntarins, 

resulta inaceptable bajo cualquier punto de vista la pérdida 

de importantes volúmenes de alimentos, ocasionada por falta 

de industrializaci6n, por almacenaje inadecuado, por trans

porte inoportuno y otras atribuibles a una completa falta 

de conciencia y responsabilidad ante nuestra sociedad. kesul

ta lamentable obsen·ar cómo en nuestros días el ganado es 

transportado en pie por cientos de kil6metrcs, para que una 

vez que han sufrido y mermado, se le sacrifique )' procese 

en las grandes ciudades. 

Por todo ello, es necesario estimular adecuados 

criterios de regionalizaci6n y localización geográfica, con 

el más firme propósito de fermentar la descentralización 

de nuestras empresas agroindustriales. Si bien es inadmisible 

que nuevas industrias alimenticias continúen ubicándose en 

las grandes urbes, agravando así los problemas que la aquejan, 

resulta un problE!ma quizá de mayores consecuencias el incre

mento en pérdidas y mermas de productos, alimenticios deriva

das de esta situaci6n 1 que conducen a su vez a mayores costos. 

Cabe considerar que la agroindustria debe ser enten

dido como el esfuerzo conjunto de dos sectores de los produc-
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tores agropecuarios y de los industriales. El objetivo de 

ambos es incrementar la cantidad y lo calidad de la oferta 

de productos agropecuarios transformarlos en productos 

intermedios o de consumo final, con la meta de optimizar 

recursos, Sin embargo, la agroindustria adolece aún de un 

nivel adecuado de modernización. 

En este sentido, es fundamental al recon\'ersi6n 

o modernización no sólo de la planta producti\'a agroindus -

trial, sino también de toda la cadena alimentaria q_,:ic \'8 

desde el productor primario hasta el consumidor final. A 

este propósito contribuye decididamente la descentralización 

geográfica de la industria de alimentos, toda \•ez que la 

reubicación fomenta en las empresas la necesidad de renovar 

activos que por su carácter de absoletos no ameritan el tras

lado a nue\•as insto.laciones 1 además de estimulnr la utiliza

ción de equipo más eficiente y racionalizar las operaciones. 

Para ello, son imprescindibles incentivos fiscales para esti

mular la reubicación. 
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CAPITULO 111 

MEXICO Y EL CAllBIO CIE~TIFICO Y TECNOLOG!Cr 

EN EL PERIOD0:!982 - 1988 

México vive hoy momentos de incertidumbre, pero 

también de lucha para reaíirmarse como nación independiente 

y modernizarse. 

Una parte de esta incertidumbre es de corto plazo. 

Ello es natural 1 dada la gravedad de los problemas que se 

han venido enfrentando desde 1982 y la determinaci6n de aten

derlos con urgencia. 

No obstante, otra parte de esa sensación de inesta

bilidad se debe a que tanto en M&xico como en el mundo entero 

está ocurriendo un cambio sin precedentes, que nos está plan

teando nuevos problemas y opciones para los que todav1a no 

tenemos una cabal respuesta ni nos sentimos preParados. 

lQué es lo que esLá sucediendo? son muchos los facto

res de cambio. No obstante, uno muy decisiYo es el profundo 

cambio científico y tecnológico mundial 1 de los años setenta 

y ochenta que ha venido ocurriendo a una \'elocidad tal, que 

el tejido político, social, econ6mico y cultural es a veces 

incapaz de asimilarlo 1 lo que produce tensiones 1 e incluso 

parálisis social. 
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lEn qué consiste ese cambio? lCuáles son sus efectos 

en paises como México? como consecuencia de una nueva revolu

ción científica y tecnológica que han lidcreado la microelec

trónica, la biotecnología y los nuevos materiales, 11a surgido 

una nueva generación de procesos, productos, formas de orga

nización y estructuras económicas sociales que han inaugu

rado una nueva fase de desarrollo de la economía mundial. 

Estos cambios han permitido a los paises desarrollados opti

rniser el uso de sus factores abundantes: tecnología 1 organi-

zación y ca pi tal, por el otro, ahorrar sustituir el uso 

de aquellos factores que los paises en desarrollo tienen 

en abundancia como las materias primas, la energía y la mano 

de obra. 107 

Es urgente adoptar acciones acordes con estos cambios 

a efectos de precisar el papel de México en este contexto 

internacional can cambiante, consolidar lo alcanzado y avanzar 

hacia nuevas etapas de desarrollo social, aprendiendo las 

lecciones que nos ofrecen otras latitudes, pero con un senti

do crítico que nos permita encontrar nuestros propios patro

nes tecnológicos nacionales y regionales. 

Esta situación abre un doble reto para México: supe-

rar rezagos tecnológicos acumulados enfrentar la nueva 

revolución tecnológica int~rnacional en un contexto todavía 

más dificil. La crisis que hemos vivido durante los 6ltimos 



años ha frenado la inversi6n productiva, que es el vinculo 

necesario del progreso técnico. Paralelamente se ha impedido 

la asignaci6n de los recursos gubernamentales programados 

al sector de investigaci6n desarrollo, tanto entre las 

instituciones 

académico. 

centros de investigaci6n como en el plano 

su vez, las empresas industriales y los centros 

de investigaci6n 1 frente a una demanda severamente deteriora

da, han tenido que concentrar más sus esfuerzos en sobrevivir 

que en crear¡ se han ocupado más de sus problemas financieros 

que de cuestiones productivas tecnológicas. Así. existe 

un rezago tecnológico formidable, con excepción de algunos 

sectores como el automotriz 1 el electr6nico 1 el farmacéutico 

el petroquí.mico, donde las políticas macroecon6micas 108 

los programas sectoriales han promovido inversiones producti-

vas, esfuerzos de actualización desarrollo tecnológico 

y una creciente competitividad internacional. 

Por otra parte, la crisis ha causado serios retra

sos en la preparación de recursos humanos, sobre todo técni-

cos. El número la cnlidad de los profesionistas que se 

han incorporado a las di\•ersas actividades, productivas y 

académicas, no satisfacen de ninguna manera las necesidades 

que van surgiendo a medida que se avanza en el cambio estruc

tural. 

La modernización económica implica un cambio de 

actitud, un cambio en la manera de pensar, más allá de los 



cambios técnico-productivos que se requieren. Sf! requiere 

una nueva cultura tccnolbgica, donde la tecnología jucge 

un papel mu)' importante no sblo en los aspectos técnicos 

en el sentido estricto. Se requiere conjuntar esfuerzos 

de administración, mercadotecnia, informática, de manera 

que todo conduzca n generar bienes y ser\'icios en forma más 

eficiente. 

Tanto por la importancia que ha cobrado la dinámica 

del cambio tccnol6gico en las relaciones económicas entre 

los paises como por la urgente necesidad de consolidar la 

base tecnolbgica del país, se consider-a que en los proximos 

años, la política de ciencia y tecnología requerirá de un 

esfuerzo mayor. expresado en recursos financieros y presupues

tales, a partir de una estrategia equilibrada entre las acti

vidades de investigaci6n básica y ílplicada, pero que impulse 

decididamente su articulación con las necesidades de la socie

dad y la planta productini. 

La ciencia r la tecnología juegan un papel determi

nante no s6lo en el proceso de modernJ~aci~n de nuestra planta 

productiva 1 sino principalmente en el fortalecimiento de siste

mas de organización social que posibilitan este proceso y 

lo hacen compatible con metas de bienestar social y de inde

pendencia nacional. 
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El cambio estructural y la modernización económica 

son dos compromisos de Néxico con su futuro que no tendria 

sentido si no ocurre un proceso efectivo y creciente de incor

poración de tecnologías en la estructura económica, y de 

desarrollo de productos y procesos propios que hoy 1 constitu-

yen la fuente fundamental de competitividad de ventnjas 

comparati\•as en la economía internacional, y el Único camino 

para avanzar en la autodeterminnción tecnol6gica nacional 

y el progreso social. 

También es importantisímo señalar que entre mayor 

sea la atención hacia los países Centrales, menor es la aten

ción en los centros de investigación estudio, trayendo 

como consecuencia una mayor dependencia Tecnológica, esto 

es por la deuda externa contraida con el exterior. Lo cual 

se traduce en un avance indiferente hacia la formación de 

centros de inno\'aciones Tecnológicas 

humanos existentes en el país. 

utilizar los recursos 

En seguida se describe la evolución de la economia 

mexicana en el periodo 1979 - 1981 anterior a la revisión 

. de la planta productiva para poner en marcha la reconversi6n 

industrial. 
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3.1. Antecedentes Generales de la Problemática (1979-1981) 

El decaimiento de la actividad productiva¡ el lento 

crecimiento de las inversiones¡ el proceso de desintermedia

cibn financiera, la nueva din6mica de los precios; la agudiza-

cibn de los desequilibrios externo fiscal, combinados e 

interrelacionados con los conflictos entre la iniciativa 

privado y el gobierno surgidos en el sexenio de Luis Echevcrrla 

Alvarez, constitulan los principales problemas en este perio

do. 

La inversibn privada, por su parte, continúa su 

crecimiento aunque a tasas relativamente inferiores a las 

del año anterior. Estos tres factores de demanda crecieron 

en conjunto en 16.1% en 1979 y 16.5% en 1980. Lo que se 

tradujo en un crecimiento del Producto Interno Bruto total 

del orden de 8% en 1979 y 7.5% en 1980. 

La evolución del resto de los componentes de la 

demanda final, se constata una desaceleración del consumo 

privado, un fuerte crecimiento de las existencias y un mante

nimiento del ritmo de expansión de las exportaciones de bienes 

y servicios no factoriales a pesar del sustancial aumento 

de las exportaciones petroleras. 

En el campo de la producción es posible afirmar 

que existe un deterioro importante en las actividades no 
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petroleras, y que sal\'o en la industria de la construcci6n 

y parcialmente en la minería, el resto de las actividades 

industriales observaron una desaceleración en su ritmo de 

crecimiento, Esto trajo como consecuencia que el PIB no 

petrolero de la economía en 1980 creciera en sólo 6.3% contra 

7.3% en 1979. Frente n un crecimiento de la producción petro-

lera de 22.6% en 1979 33.0% en 1980. 

Las importaciones de Nercanc.1as en 1980 observan un 

Incremento porcentual ligeramente superior al de 19i9 (35.9% 

y 34.3%) respectivamente. 

En esta evolución contribu¡Ó el sustancial crecimien

to de las importaciones de bienes intermedios ln cual crece 

20.3% en 1979 y 28.6% en 1980. La importnci6n de bienes 

de capital por su parte, observa una fuerte desaceleración 

pasando de 59.6% en 1979 a 27,15 en 1980. Esta desacelera

ción, si bién se observa tanto en el sector público como 

el privado, es mucho más acentuado en aquél. 

Las exportaciones de mere.anclas no peLrole~as sufren 

un deterioro significativo en 1979 caen 1%, mientras en 

1980 decrecen 13.13. Por su parte 1 las exportaciones petrole

ras se incrementan 48% en 1979 y 67% en 1980. Esto Ll~ tradujo 

en una acentuada modificación de la estructura de las expor

taciones. En eíecto 1 la participaci6n de las exportaciones 
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de crudo pasan de 29.3 en 1978,a 42.8 en 19i9 y a 61.6% en 

1980. 

Entre los rasgos más sobresalientes de la evolución 

sectorial de la producción destacan en lo negativo la fuerte 

desaceleración de la producción manufacturera, electrice 

y de servicios. En lo positivo, el crecimiento de la produc

ción agricola, el sostenido incremento de la producción en 

la industria de la construcción y el notable oumento de la 

producción petrolera. 

El fuerte crecimiento de la producción agrícola 

es 1980 tiene que ser matizado por el decrecimiento de la 

misma en el año anterior. En efecto, en 19i9 el PIB agrícola 

decrece en 3.5% y en 1980 se incrementa en 7% (l), 

Sin embargo, ante las dificultades de competir inter

nacionalmente, porque la calidad y los costos de los produc

tos nacionales quedaban en desventaja, el ritmo de crecimiento 

económico disminuyó gradualmente. EL crecimiento de la pro

ducción fue quedando limitado cada vez m6s pür el del mercado 

interno, Adicionalmente, se fueron gestando contrastes nota

bles en la distribución del ingreso entre las clases sociales 

(1) Informe anual, 1980. Banco de M~xico, 
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y una creciente concentraci6n de la población en los centros 

urbanos. El crecimiento económico aplaz6 la adopción de 

medidas de control natal y causó indirectamente un aumento 

desproporcionado de lo poblaci6n joven y en consecuencia altas 

tasas de incremento de la demando de educación, servicios 

de salubridad etc. 

El gobierno de Luis Echcverria 19i0-1976 reorientó 

la política económica del país para hacer frente a estos 

problemas. El Estado asumió un papel económico más activo 

pues se hizo cargo directamente de la función de motor de 

la economía, tanto por el impulso a la inversión que dio 114 

mediante las obras públicas, como por el apoyo al consumo 

via subsidios diseñados para contrarrestar la inequitativa 

distribución del ingreso. Por no acompañar esta estrategia 

con una política de ingresos públicos sana, el déficit públi-

co pasó de 2.5% del PIB a 9.9% entre 1979 y 1976, y fue finan-

ciado por métodos inflacionarios, prepoderantemente la emisión 

de circulantes y la contratación de deuda exter~a. 

El gobierno de presidente José López Portillo (1976-

1982) pudo recuperar casi inmediatamente la confianza de la 

poblaci6n reordenar financieramente el país, gracias al 

anuncio del descubrimiento de enormes reservas probadas de 

hidrocarburos que colocaban a México en el quinto lugar en 

la lista mundial de paises con mayores reservas. la raz6n, 



el precio internacional del petroleo crudo había aumentado 

notablemente en 1973 y más toda\'Ía en 1978 1 y la expcctati\•a 

general era que el precio del petróleo en el mercado interna

cional continuaría en ascenso todavía hasta finales de siglo. 

Esto fomentó la formación de expectativas muy opti

mistas acerca del crecimiento dinámico y sostenido de la 

economía nacional en el futuro. 

La estrategia económica del gobierno de López Porti

llo siguió esencialmente el mismo estilo de desarrollo inicia

do en el sexenio anterior, sustentado en adelante en el impul

so del sector petrolero. La importancia de las exportaciones 

petroleras era doble 1 pues con ellas se podían enfrentar simul

táneamente la disponibilidad de recursos financieros para 

. el sector público y la disponibilidad de divisas para toda 

la economía. 

Por algunos años, la estrategia dio aparentemente 

buenos resultados. Luego de un bajo crecimiento económico 

global del orden de 3% anual en 1976 1977, el PIB creció 

durante el período 1978-1981 a tasas muy ele\•adas, superiores 

a 8% anual en promedio y bastnnte mayores que 3.5% anual 

de crecimiento de la población, de modo que el producto prome

dio por habitantes también aumentó significativamente. Al 

mismo tiempo 1 tanto la in\'ersión pública como la privada 
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se elevaron de manera considerable l' el empleo aument6 más 

rápidamente que el crecimiento de la fuerza de trabajo. 

Desde 19i7, el déficit financiero del sector públi

co creció año con año como porcentaje del P!B, y pasó entre 

1977 y 1981 de ó,7 a 14.8% casi cinco puntos porcentuales 

arriba del nivel máximo registrado en varias décadas. Este 

fen6meno obedeci6, por un lado, al fuertf' incremento de la 

inversión pública del gasto corriente )', por otro, a que 

los ingresos por las ventas de petróleo permitieron posponer 

decisiones de aumentos de precios }' tarifas como los de las 

gasolinas y el transporte colectivo. 

Los recursos financieros obtenidos por la venta 

internacional del petróleo generaron también un desequilibrio 

en el sector externo, la abundancia relativa de divisas permi

tía mantener un deslizamiento prácticamente insignificante 

del tipo de cambio. 

El petróleo llegó a convertirse en el eje central 

de la política macroeconómica. Las e;.;portaciones petroleras 

representan cada afio una mayar proporcibn de las exportaciones 

totales, pasaron entre 1977 y !9Sl de 22.3 a 75%. Del 

mismo moda, los ingresos del gobierno federal provenientes 

de petr6leos Mexicanos pasaron de 15.7 a 27.6% en los mismos 

años, como porcentaje de los ingresos totales del gobierno. 
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En estas circunstancias, a mediados de 1981 empezó a caer 

la cotización del crudo en los mercados internacionales. 

EL barril de petróleo árabe ligero, tomando frecuentemente 

como referencia, que se cotizó a finales de 1980 en el merca

do para entrega inmediata a 40.6 dólares, llegó a \•enderse 

afines de 1981 a sólo 34.26 dólares, seis dólares menos por 

barril. 

En el \•erano de 1981, luego de discusiones en las 

que los miembros del gabinete presidencial mostraron profun

das diferencias de opinión en torno a la política que se 

seguiría, se acorde reducir los precios del crudo para mante-

nerse en el mercado complementariamente se decidió recortar 117 

el gasto presupuestado del sector público para compensar 

la reducción de los ingresos en el segundo semestre de 1981. 

A pesar de la pérdida de divisas por exportación 

petrolera de 1283 millones de dólares en el semestre, el 

gobierno decidió no devaluar el tipo de cambio. La disponibi

lidad de crédito externo permitió suplir la deficiencia de 

divisas. 

La sobrevaluación del peso en relación con el d6lar 

acumulada en el pasado 1 agravada por la debilidad presente 

y esperada a causa de las exportaciones petroleras, hizo 

suponer a un n6mero cada vez mayor de ahorradores y especula-



dores financieros que una devaluaci6n dC:'l peso era inminente. 

Por ello, sustituyeron pesos dblares, en efectivo y en depósi-

tos bancarios. Esta sustituci6n fue en aumento gcnerb 

una enorme salida de capitales del país. La pérdida de reser

vas internacionales resultante fue subsanada mediante un 

creciente endeudamiento externo 1 una buena parte de corto 

plazo, hasta que la situaci6n se torn6 in:;ostenible, EL 

gobierno anunci6 una devaluación del peso en febrero de 1982. 

La paridad promedio en febrero fue de 44.64 pesos 

por dblar, en tanto que en enero habia sido de 26. 62 pesos 

por dblar. Diversos analistas estimaron que entre mayo de 

1981 y febrero de 1982 habían salido del país casi 20,000 

millones de dólares. Una creciente desconfianza de los indus

triales llevó ln fuga de capitales a magnitudes aún mayores. 

Una segunda devaluación fue anunciada en Agosto. Estas deva

luaciones crearon graves problemas financieros a las empresas 

al aumentar los costos de sus importaciones y, sobre todo 1 

el multiplicar varias veces sus erogaciones por servicio 

de la deuda externa que habia contraído en los años anterio

res. Así, muchas se vieron obligadas a. recortar personal, 

reducir la producción 1 suspender sus pagos 'i aurr.entar sus 

precios de ~enta. 

El saldo de esta crisis econ6mica tuvo una magnitud 

sin precedente cercano: el PlB cay6 en 1982 en 0.5% en térmi-
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nos reales el número de empleos se redujo en 0.8%; el desempleo 

ascendi6 a casi 10% al finalizar el año; el crecimiento de 

los precios al consumidor en diciembre fue de 98.9% medido 

con respecto .::i diciembre del .;if1o anterjor y mostr.::iba signos 

de estarse acelerando; la ,~p\·nluación acumulada del peso fue 

de 466% de diciembre a diciembre, 1~ deuda externa del sector 

publico aumentó en 5913 millones de dólares durante el año 

y la deuda externa total del p.JÍs al finalizar 1982 ere de 

84000 millones de dólares (86.9% del PIB), pagándose sólo 

por intereses 43.6% del valor total de las divisas ingresadas 

al país por exportación. 

La sensación de crisis que prevalecía en la sociedad 11~ 

mexicana en 1982 se agudizó todavía más cuando, en su Último 

informe de gobierno, el presidente López Portillo decretó 

la nacionalización de los bancos privados nacionales, ofreció 

publicar listas de mexicanos que poseían activos en el extran-

jero y anunció el establecimiento de un control generalizado 

de cambios de moneda extranjera, que impedía la libre compra-

venta de d61ares en el sistema financiero nacional. 

Los problemas mencionados más arriba representan 

los más inmediatos de la economía mexicana pero que tienen 

sus fundamentos esenciales en la acumulación de capital en 

tanto que sistema econ6micos que presentan una identidad 

diferencial. 



En el siguiente parágrafo~ se estudia las repercusiones 

del desarrollo tccnol6gico y científico sobre la PEA. Pienso 

que es importante, pues la crisis económica que atraviesa 

la economía mundia~ obliga a los diferentes países a recurrir 

los a\'ances de la ciencia para poder utilizarlos en el 

proceso productivo, y con ello elevar la productividad con 

la finalidad de incursionar en el mercado local e internacio

nal. 

Evidentemente que la PEA es afectada, en tanto 

que el desarrollo tecnológico requiere de personal capacitado 

para que funcione dicha tecnología. 

3.2. lCómo afecta el cambio científico y tecnológico a la Po

blación Económicamente Activa? 

Como se ha mencionado anteriormente; M6xico se cncuen 

tra inmerso dentro del desarrollo tecnológico que se ha venido 

desarrollando en las últimas dos décadas, s1"n duda alguna' 

las repercusiones del desarrollo tecnológico son diversas; 

sin embargo donde más ha influido es en el proceso producti

\'O exigiendo a los centros de estudio e investigación mano 

de obra con mayor especialización¡ al respecto A. Dabat y 

~1.A. Rivera R. señalan lo siguiente: "El desempleo de origen 

tecnológico ha afectado muy desigualmente a las distintas 

ramas industriales. Mucho a la ingenieria mecanica, especial-
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mente a las secciones de montaje¡ bastante menos a las de 

proceso continuo, que -por lo general- estabnn ya muy eutoma-

tizadas previamente; relativamente poco a los semiartesanales¡ 

como las del vestido o el calzado, en las que el desempll•o 

proviene más de los contim1os progresos de la competencia 

externa que del cambio tccnol6gico''. (2) 

Las exigencias del desarrollo tecnol6gico, su 

vez, conlleva una radical alteraci6n de las demandas de educa-

ción básica y profesional, lo que se traduce en rcqucrimien-

tos de muchos más científicos técnicos, de trabajadores 

competentes en amplios campos o de especialistas en tliscipll-

nas vinculadas a la electr6nica, la computación, las comunica-

e iones, la biología o la teoría de sistemas, en un proceso 

que acompafia al progresivo desplazamiento de los puestos 

de trabajo de los tradicionales operadores de máquina no-

calificados, de peones y de oficiales calificados en especiali-

dades fijas: Esto no solamente por el hecho de asumir la 

nueva tecnología, sino también para hacerle frente n la campe-

tencia externa. 

(2) A, DABAT Y H.A. RIVERA R. 
la economía mundial y las 
en desarrollo'', en Brecha 
p. 72. 

"Los cambios tecnológicos en 
exportaciones de los paises -
No. 4, México verano 1987. --
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En el caso de M¡xico es dificil encontrar tecnología 

propia de las empresas nacionales ra que la mayor parte 

de las industrias establecidas en el país son extranjeras 

como el caso de la Automotriz farmacéutica, En primer 

término el caso de la industria automotriz en lo cual todas 

las empresas, excepto una son propiedad de empr~sas extranje-

ras en un cien por ciento. La Única excepci6n es la empresa 

estatal Diesel Nacional (UlNA) que produce motores, camiones 

y autobuses, (.,.) el proceso de reestructuraci6n de la indus-

tria automotriz que se inició hacia 1981 - 1982, constituye 

por ahora la transformaci6n mós profunda que haya tenido 

lugar en México. (3) 

Cabe señalar, pues, que la reconversión industrial 

iniciada en nuestro país 1 solamente le es inherente a las 

empresas extranjeras debido a las superganancias obtenidas 

por el dominio en el mercado nacional. Sin embargo, es impar-

tan te no ol\'idar que también en las empresas paraestatales, 

la modernización reconversión intiustrial • tiene 

auge, aunque las pnutas de dicha modernización la llevan 

a cabo los sindicatos incrustados en ellos, como es el caso 

de Telmc:<, C.F.E. Pemcx etc. Caso contrario de las indus-

trias extranjeras que para poder lle\·ar a cabo la innovación 

tecnológica presentan drásticos datos de recorte de fuerza 

de trabajo. 

(3) BENJAHIN, Coriat. "La Re\'oluci6n Tecnológica". Taller 
de Economia Industrial, facultad de Economía UNAM, pp.-
25 - 29. 
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La reorgonizaci6n no s6lo ha impulsado la generación 

de un nuevo núcleo produc ti\'o de alta tecnologta. De reflujo 

ha incidido sobre la \•ieja industria automotriz bojo dos 

modalidades: primero el cierre de las plantas que datan de 

los años veinte treinta y segundo, ln modernización gradual 

(y la disminucibn del ritmo producti\'o) de las plantas crea

das durante los años sesenta. 

En este proceso de , ... !.•~;1·ru.-:t.t11·:1f"iÓn ha tenido un 

profundo impacto sobre la clase obrera, que probablemente 

sólo tiene equi\'alentes con el que está sacudiendo al sector 

telefónico ha implicado un nivel record de despidos de 29 

mil trabajadores en 1983, que representa el 40% de la fuerza 

de trabajo que poseía la industria en su mejor año, en 1981. 

"Ln creacibn del nuevo núcleo productivo determinó el surgi

miento de una nueva generación de trabajadores que tienen 

profundas diferencias con sus antecesores de los años cincuen

tas y sesentas. En primer lugar son mucho más jovenes (de 

menos de 25 años en promedio) y por tanto poseen la flexibili

dad para adaptarse a los cambios presentes y futuros de la 

industria. En segundo lugar, ha desaparecido en ellos la 

vieja exigencia de fuerza física habilidad para manejar 

las mbquinas individuales que realizaban las distintas tareas 

de pesado, torneado o troquelado; ahora hay un tipo de opera

rio que supervisa los sistemas automatizados requiriendo 

razonamientos abstractos para seguir secuencias de indicadores 
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en los tableros electr6nicos 1
', (4) 

Ahora bién, lo importante de esto es que la tecnología 

moderna no solamente desplaza mano de obra, sino que ha hecho 

menos pesado el trabajo, además de imponer una ser\'era disci

plina sobre los trabajadores, En las industrias de tecnología 

de punta, se ha formado un nue\'O trabajador de alta responsa

bilidad, silencioso, r:nn mayor concentración, hábil y obedien

te, problema esencialisír.io para el sistema económico moderno 

para obtener las mayores ganancias. 

El proceso de industrialización generado en México, 

A partir de la década de los sesentas ha dP~"!~cti.cl.enado una 

población económicamente acti\'a urbana que conl levF! 1rn incre

mento de los cinturones de miseria. En el siguiente apartado 

se observa este fenómeno. 

3.3. Sectores de la Población que ha Beneficiado el DesarrQ 

llo Tecnológico. 

En este apartado, \'eremos de que manera a beneficiado 

el desarrollo tecnológico a la población, porque se parte 

del supuesto, de que la tecnología es portadora de grandes 

avances para la humanidad además, vinculada al proceso produc

ti\'O es símbolo de mayor producti\'idnd y generadora de rique-

(4) Ibid.,P. 32. 
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z.as, para la satisfacción de las necesidades de la poblaci6n. 

Para llegar a un estudio más interesante es necesario hacer 

una revisi6n sobre la evaluación de la población económicamen

te activa para despubs determinar a que Sector ha beneficiado 

este desarrollo tecnológico. 

Basto 19i0, la evaluación del empleo en México era 

considerada generalmente satisfactoria el crecimiento e~peri

mentado durante las dos décadas anteriores había estado aso

ciado a un rápido incremento de lo población urbana y de 

la poblaci6n económicamente activa {PEA) urbana según se 

::iprecia en el cuadro 1 la ocupación en el Sector Agrícola 

se mantuvo prácticamente sin cambio durante cerca de 20 años, 125 

oués la cifra registrada para 1970 fué sólo un 6.6% superior 

a la cifra para 1950. Sin embargo, la economín urbana había 

generado empleos suficientes, sin ver can niveles de ingreso 

no totalmente satisfactorios. 

El aumento de la población urbana ha estado acompaña

do de un incremento de los "Cinturones de Miseria" y del 

volumen de ocupación en el sector inforíl"Bl o marginal, -

con bajos niveles de productividad e ingreso. 

Los tendencias de urbanizacibn de las últimas décadas 

apuntan hacia un incremento en el porcentaje de la poblacibn 

que había en localidades urbana, aunque a menor ritmo que 

en el pasado. Esta disminuci6n en el ritmo de incremento 



a la poblaci6n urbana dentro del total se debe tanto a la 

reducci6n en la tosa de aumento de la poblaci6n total, como 

la aparente estabilizaci6n de la tendencia de urbanizaci6n, 

dados los elevados niveles ya alcanzados. 

A~Q 

1950 

1960 

1970 

1980 

1985 

1990 

2000 

CAUDRO NO. 1 

MEXJCO: POBLACION TOTAL, URBANA Y RURAL, 1950-2000 
(HILES DE PERSOIAS) 

PAIS URBANA l RURAL 

25,791 10,983 14,808 

34 '923 17,705 17,218 

48' 225 28' 301 19,917 

69 '655 46,160 23,495 

77,938 53,346 24,592 

85 '784 60,904 24,880 

100039 75,857 24' 182 

1. Se considera como Urbana a ln población que había en loca
lidades con más de 2,500 habitantes. 

FUENTE: Para 1950 - 1980 Censos de población, para 1985 - 2000 
Cifras ajustadas con base en INEGI, Proyecciones de la 
Poblaci6n de M6xico y de las Entidades·Federativas, --
1980 - 2000 (M6xico, Secretarla de Programaci6n y Pre
supuesto). 

Según las cifras del cuadro I entre 1985 y el año 

2000, la población urbana pasará del 68.4% al 75.8% del total 

para el año 2010, se estima que será el 79.5% del total, 

estas cifras muestran la naturaleza creciente del reto de 

creación de empleo urbano al que deberá hacer frente en años 

venideros la politica económica del pa1s. Sin embargo, la 
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política demográfica ha reducido la tasa de crecimiento de 

la poblaci6n del 3.5 al :LO% lo que dar6 lugar durante los 

próximos años a una disminuci6n substancial en el ritmo de 

crecimiento de la poblacibn urbana, a pesar de que continuarl1 

el proceso de migración del campo h.1cb las ciudades. Se 

estima que la poblaci611 rural llegar& a su nivel m6:<imo entre 

1985 y 1990, para empezar a disminuir en términos absolutos 

a partir de finales de la década actual. En cambio, la pobla

ción urbana todavía aumentará a una tasa media anual de 2.6% 

durante la presente década. En 1990 - 2000 1 la tasa de creci-

miento proyectada es del 2.2% y de 2000 a 2010 del 1.7% anual. 

(6) 

La migraci6n de la PEA rural hacia las ciudades, 

se observa en ~téxico en grado creciente a partir de la década 

de los años sesenta. Dicho fenómeno sólo en parte se relacio-

na con el bajo ritmo de crecimiento de la demanda de mano 

de obra en la agricultura, aunque ello es importante en parte, 

es el resultado del crecimiento atractivo de la vida urbana, 

lo cual es una tendencia internacional, pero también la canse-

cuencia 16gica de las pollticas de concentraci6n do inversio-

nes para favorecer el crecimiento de las ciudades. 

De acuerdo con las cifras censales, entre 1970 y 

(6) L. Núñez y L. Moreno: !·téxico: Proyecci6n de la Población 
Urbana y Rural, 1980-2010 (Mexico 1 Academia Mexicana de -
Investigaci6n en Demográfica Médica, 1986). 
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1980 la PEA aument6 de 12.9 a 22.0 millones de personas. 

Una adecuaci6n de las cifras para hacerlas comparables, de 

acuerdo con las diferencias conceptuales señaladas, reducirá 

la cifra mayor a 19.5 millones; es decir, daría una tasa 

anual de incremento del 4.2% anual, muy superior inclusi\'e 

al incremento del 3.3% o.nual que experimentó la población 

total. Durante la década pasada, el rápido crecimiento de 

la PEA no permitió, en apariencia, reducir de manera signifi

cati\'a el margen de subempleo, 

La estructura del empleo por ocupación principal 

se conoce con detalle para el total de la PEA en 1980, más 

no para cada rama específica, Sin embargo, el análisis de 

la información agreg&da permite conocer algunas dimensiones 

importantes del problema ocupacional en Néxico. El cuadro 

2 presenta la información censal para 1980, desglosada en 

veinte ocupaciones principales, las cuales a su vez se han 

agrupado en cinco grandes categorías, de acuerdo con el nivel 

de calificnción que cada ocupación requiere. Ádicionalmente, 

en una sexta categoría se agrupan los que nunca han trabajado 

y los no especificados en cuando a su ocupación principal. 

Este último grupo es particularmente importante por su tamaño, 

pués representa más del 16;\; de la PEA o sea alrededor de 

3.7 millones de personas. 

Puede apreciarse la importancia limitada de los 
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~rupos superiores, pués la categoría 1 sblo representa el 

5. 2% de lo PEA total )' la el 3.2%. En combio lo cste[:oria 

5 1 que incluye a la PEA de menor nivel de cnlificoci6n, agrupe 

al 33.7% del total. este grupo debe agregarse una propor-

ci6n mayoritario de la categoría 6, que sin dudo son tar.ibibn 

personas con un bajo nivel de calificación. En consecuencia, 

una cifra que de manera conservadora puede estimarse superior 

al 40% de la población econór,1icamcnte activa, tiene ni\•eles 

de calificación que dificultan su incorporaci6n a la fuerza 

de trabajo con niveles de productividad y rerauneracibn adecua

dos, la magnitud aparente del problema se reduce en la raedirla 

en que un porcentaje importante del gr11po de los ''no especifi

cados'' probablemente trabaje s61o un n6mero limitado de horas 

a la semana y de hecho puede ser parte de la oferte de traba

jo 11 secundario 11 de :r.ujeres y hombres jó,·enes cuyos ingresos 

son complementarios del ingreso familiar, 

Por otra parte, el análisis de la PEA por rama de 

actividad y posici6n en la ocupaci6n, seg6n diversos estudios, 

muestra una elevada proporci6n de trabajadores por cuenta 

propia y "ayudantes familiares", que son las categorios en 

las que puede suponerse se encuentran los trabajadores con 

menores niveles de calificaci6n en tiéxico. I:dste un alto 

margen de variación a que están sujetas las cifras debido 

la proporci6n tan elevada de personas cuyas actividades 

no están suficientemente especificadas. Puesto que un eleva-
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do porcentaje de este grupo se describió asimismo, co~o 11 asn

lariados'', es de suponerse tarnbi6n la prevalencia del fen6meno 

de trabajo a domicilio, en condiciones tales que lo persona 

pueda considerarse como asalariada, aunque en realidad no 

lo sean en sentido estricto o de acuerdo con sus derechos 

laborales. 

partir de 1981, la economía l·lexicana entró en 

un ¡;eríndo de crisis cofilo resultado del desplor.;e del precio 

del petr61eo. 
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CUADRO 2 
MEX!CO: POBLACJO• ECOt:OMICAMENTE ACTIV;.. POR OCUPACION 

Pl!INCIP1\L 1 SEXO, 1 gso. 
(MILES DE PERSONAS) 

o e u P '' e l o N E A DJSTR!llDC!O~ PORCENTUAL 
•o-~ 

TOTAL liOMf.RES MUJEJ\F.S TOTAL llOIIBRES MUJERES 

TOTAL 22,066.1 15,92li.8 6,141.3 100.00 100.00 100.00 
CATEGORIA l 11140.2 3'2.3 318.0 5.17 5.16 5.18 
1 l'HOFCSION1\Lí:.S 390.B 318.1 71. 7 l. 77 2.00 1.17 
2 TECNICOS \' PER, t.SP. 509.5 301. 7 201 .a 2.31 1.89 3.38 
GERESTES SLCTOr. PHIV, 9.1 183.6 35.4 0.99 1.15 0.58 
4 FU!\CIONAIUO PlJELlCOS 20.9 17 .9 3.0 0.09 O.JJ o.os 
Ci\TEGORIA 2 698.9 365.3 333.6 3.20 2,30 5.40 
5 tiAESTr.O Y ,\FINES s:io.9 236.5 314.4 2.50 1-'9 5.12 
6 SUPE.RVlSO!rnS LlE UliRAS 127 .1 109.S 17 .6 0.58 0.69 0,29 
7 ADHIN!S, AGROl'EC. 20.9 19.2 l. 7 0.09 0.12 0.03 
CATtGORJ A 3 3,505.5 2, 142.2 1,363.3 15.90 13.50 22.20 
a oncnnsns 1,983.2 1, 112.S 870. 7 B.99 ú.99 14.18 
9 \'t.NDWORLS DEP[:\D. 1,50tl. 7 l ,016. 7 491.9 6.84 6.38 8.01 
10 MAYORES /1Gt.üPEC. 13.6 13.0 o. 7 0.6 o.os 0.01 
CATEGORIA 4 5,536,6 t.,663.0 873.6 25.10 29.30 14.20 
11 OPER. M!1\', ,'\GROP. 81.0 75.1 5.9 0.37 0,47 O.JO 
l 2 AJ:TESANOS \' O~KE. li,:?J/1,0 3,t.62.6 751.4 19.10 21.74 12.24 
13 OPERAOORES DE rn.1t:SP. i6!i,0 712.t. 51.6 3.46 4.47 0.84 
14 TRADAJ. DEL ARTI~ 131. l 108.5 22.5 0.59 0.68 0.37 
15 \'ENlJLlX.IRES A!·i\'llL,\li, 95.3 72.2 23.1 0.43 0.45 0.33 
16 l'ROTEC. 1 \'!GIL. 251.2 232.l 19.11 l. 14 1.46 0.31 
CATEGOk!A 5 7 ,451.5 5,645.l 1,806.4 33.80 35.40 29.40 
17 AGfl!CULTOHS 5,417 ,5 4, 747 .1 670.0 24.55 29.81 10.91 
18 AYUDANTES lJE ODRE. 472.4 430.2 112.2 2.14 2.7ü 0.69 
19 t:HPLEAOfJS DE SEJ.:V. 648.4 369.2 279.2 2. 1)4 2.32 4.55 
20 'l'kABAJA, DO:·if:STICOS 913.6 98,6 815.0 4.14 0.62 13.27 
CATEGORIA 6 3, 733.4 2,287.0 1,446.4 16.9ü 14,40 23.60 
21 l\UNCA 111\N TRAB. 1:!l1 .4 87.5 36.9 0.56 0.55 0.60 

22 KO ESPLC!FICAIJOS 3,úú9.0 2,199.4 1,409.5 16.36 13.61 22.95 

nm:n:: Censo General de Pobloci6n, 1980 



El PIB en 1985 fué apenas un 0.3% superior al alcanzado 

en 1961, a pesar de que la poblaci6n era 6.6 millones de persa-

nas o un 9.3% mayor que en 1981. Por otro lado el valor agre-

gado por el sector de manufacturas en 1985 fue igual a la 

cifra alcanzado en 1981. Sin embargo 1 las industrias de 

textiles, madera, de productos metálicos maquinaria aún 

no recuperaban los niveles de producci6n de 1981. Igualmente, 

la construcci6n y las ramas de comercio, restriurantes y hot.e-

les tenían ni\'eles de producción inferiores a los alcanzados 

en 1981. El nivel de empleo en 1986 en muchas actividades 

fué inferior a las cifras de 1981. Según un análisis recien-

te (7) las ramas de la industria dónde la operClciÓn ha sido 

más afectada, son los de productos metálicos, r.iaquinaria, 

equipo y vehículos, que son las que se relacionan ca¡ directa

mente con la prod\.lcción tonto de bienes de c~pital como de 

bienes duraderos de consumo. t:n periodos de auge, estns 

raMas experimentan un mayor creciniento. La inform~ción 

del cuadro 3, referente a las empresas de t:'layor tar.,año en 

diferentes rnmas de octividad 1 muestra clara,;cnte el efecto 

de la crisis sobre la deraanda de pano de obre en estas cnpre-

sas¡ en conjunto, el empleo disninuyó un i1;~ entre 1981 

principios de 1986. 

{l) ~~~:eln~~~~~~:f 1 ~n~:1P;o~~:=~~i~"v~rr~:s~E::~~~·YE~~ª~~~: 
sidmán, {Evoluci6nd el Empleo y los Mercados de Trabajo -
en M6xico. ~!fxico, Noviembre de 1986). 
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R ,\ ~I 1\ 

1\LHiENTUS, BEúlf:AS 

TEXTILoS 

i·/,\DF.RA )' Jl1\Pt:L 

QUHIJCA 

M!.IU:. IX GU\l.Gl :·¡c,uiu.. 
llH/lR,\LES NO MET,\LICOS 

S!DrnllfiGIA 

PkOfiUCTOS :iCT,\LICOS 

r\A0l1I~:,\[(L\ 

l'f.0DUC10S ELLCTP.!COS 

J:QUI l'O FEm:o\'I,\lllO 

AU'fO~iO\'IU:S 

PRODUCTO F.\~:·JACJ:L!TICOS 

TOTAL 

CUAORCI KO. J 
}lEXICO: EMPLEO LN EMPRES.\S M,\NUf,\CTUUER1\S Glt,\XDES Dt: 

TIPO IJE PRODUCTOS, 197 7, 198 l , 1986 
c;;L;:.:i;uo) 

1Yi7 1981 1966 

119,910 154,537 149, 175 

55 ,454 59,551:1 so, 522 

32,645 3ú,W4 34. 730 

48, 760 61,655 59,400 

4,578 5 ,274 5,162 

36,9G9 44 ,853 41,991 

úú, 713 85,964 78,676 

22,996 28,319 :!0,218 

5,373 6, 166 5,ú24 

J3 ,U32 41, 772 28,158 

4,0<30 ú, i2t. 5,002 

34, 356 59,0iO l.6,'J09 

:!2,333 24,SOO 2'.!, 740 

467 ,199 611J,!i46 548,307 

C.\llHlfJ PCJHCE:\'fU,\t 
1977-Sl 19tH-36 

2lJ.J - 3.7 

7 ·" -15.2 

12. 7 - 5.6 

:!ú.4 - J.7 

15.2 - 2.1 

21.4 - ú.4 

25.9 - 8.5 

23. l -23,6 

26.3 -17.1 

26.3 -32,(1 

l.14,9 -25.6 

71.'J -00.ó 

11 .o - fJ,3 

26,S -11.'.> 

FUEt;Tt:: f.studísLic,1 Indll~lriul nnual r ;:icmmal. C. Jusidr:tan, "L,·oJucilm del c:niplco y los r:.crcn<los tle Lrn!,.1jo en 
;•it!x!c..:i", (:·léxico, node:nLrc de 1986), 



distintas regiones del país. Las más afectadas por la crisis 

han sido las zonas metroplitanas de la Ciudad de México y 

las principales Ciudades Industriales, co~o ~onterrey. Igual

mente, las zonas que hablnn registrado un elevado crecimiento 

con base en el petr6leo, se han visto afectadas. Sin embargo, 

algunas de las principales ciudades de 1& Franja Fronteriza 

del Norte del país han experimentado un auge inusitado, precisa

mente a partir de la devaluación del peso mexicano que tanto 

ha afectado al resto de la actividad econ6mica y que de 1981 

a 1985 fue del orden del 80%, en términos reales. En dichas 

ciudades, tanto el co¡;iercio y los servicios turísticos como 

las actividades de ensamblaje o ¡;iaquilo han crecido a eleva-

das tasas a partir de 1962. Ello ha creado una situaci6n 134 

de carencia de mano de obro, así cono una elc\'ación de los 

salarios reales para ciertos tipos de ~ano de obra en contras-

te con la situación que prevalece en la mayor parte del país. 

Entre los cambios en la estructura del empleo entre 

1970 y 1962, sobresale el hecho de que r.ilis de 40% del jncre

mento en la PEA fue absorbido por el Sector de Servicios, 

y sólo alrededor del 10-11% por las r.ienufacturas. La cons

truccibn absorbió el 15% de incremento y el sector de comer-

cio, restaurantes hoteles, alrededor del 10%. Así 1 se 

observa a través del tiempo un cambio significé'.lti\'o en la 



Como resultado de la crisis, la capacidnd de absor

ci6n de mano de obra de la economía mexicana se ha \'isto 

seriamente afectada, Se estima que en los cinco años de 

nulo o escaso crecimiento 1981-1986 la PEA de acuerdo con 

la definici6n del censo de poblaci6n de 1980, se ha incremen

tado en más de ~ millones de personas, alc<Jnzanclo los 27 

millones en 1986. 

A pesar de la carencia de cifras, la información 

cualitativa indico que las reacciones de la fuerza de trabajo 

ante la crisis han sido de varios tipos. La migraci6n tempo

ral a los Estados Unidos, en busca de empleo, parece haberse 

incrementado. Tar.tbién se observa un incremento en el tamaño 135 

del Sector Informal Urbano. En particular el n6mcro de perso-

nas que trabajan por su cuenta parece l1aber auruentado en forma 

significati\•a, por último, el soporte económico pro,·eniente 

de los mecanismos latinoamericanas tradicionales 1 como la 

familia extendida ha aumentado su ioportancia en estos últimos 

años. Durante este período, el desempleo abierto ha sido 

de importancia relativamente menor. Dada la carencia de 

un seguro de desempleo, es difícil permanecer durante perío

dos largos en t.:i.l situaci6n por lo que se obser\'c cás que 

nacla la proliferaci6n del empleo en el Sector Infor~al Urbano. 

Por ot1·a parte, debe subrayarse la existencia de 

diferencias significati\'as en la situaci6n ocupacional entre 



estructura ocupacional. Con el incremento de los servicios 

en la economía ha sido un resultado del proceso de crecimiento 

urbano, lo cual ho generado un incremento mayor en el tarnaiio 

de la PEA que la capacidad de las actividades modernas para 

absorber mano de obra. 

Por lo que toca a la estructura de los niveles de 

ingreso de la PEA es notable la importancia de los empleados 

en la agricultura y de los "insuficientemente especificados" 

en cuanto a Sector de Ocupaci6n, entre el grupo que declarb 

no percibir ingresos, 

La estructura t.le la PEA, por edac!es, muestre una 

pre ponderación de los grupos más jóvenes; el 46.3% de la 

PEA er. 1980 tenia menos de 30 años. Sin embargo, el 80% 

de los desocupados estaba en este grupo de edad, y el 52.8% 

en el grupo con menos de 20 años de edad. La mayor importan

cia relativo del grupo de 12 a 14 años en insuficientemente 

especificados y desempleados, en <igricultur·a y servicios 1 

es indicati\'a del tipo de tn~bnjo que realiza este grupo, 

es decir empleos que demandan baja calificación, con bajos 

ni\'eles de productividad. Igualmente, la elevada importancia 

relati\'a de los grupos más j6 ... enes dentro de la PEA es el 

rcsult<ido del rápido incremento de~iográf ico n partir de fines 

de la década de los años cuarenta. 
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3.4. Análisis Critico 

Sin duda alguna, el desorrollo del capitalismo en 

México, presenta los secuelas del capitnlisr.io en general. 

La tendencia a la concentración urbana, por consiguiente, 

el incremento de los tiílturones de miseria en donde se esta

blece la poblaci6n con muy bajos ingresos, que por lo regu

lar, los centros de estudio e investigaci6n les son inaccesi

bles, lo cual conlleva a la reproducci6n del analfribctismo. 

De esta manera es sumanete dificil hablar de una reconversi6n 

industrial en tlé:-::ico, más bién, es la reconversión industrial 

e los países centrales que por lo regular, llcnrn l:J. pauta 

del desarrollo tecnol6gico. Si observamos la composici6n 

de la población econór.iicamente activa, la mayor parte de 

ella se concentra en la categoría 5 y se compone de: agri

cultores, ayudantes de obreros, empleados en servicio, traba

jadores domésticos (5) f6cilmente nos percatamos que la oayor 

parte de la población de Néxico no está. preparada para la 

asunción de la modernización de la planta productiva del 

oaís. Es una característica de los paises periféricos presen

tar estos datos. 

Ahora bién, el desarrollo tecnológico generado hasta 

el momento en el sistema capitalista mundial no sólo no ha 

(5) Ve6se el cuadro 3 del apartado 3.3. 
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beneficiado a la población, sino más ldc>n la In desplazado agra

vando aún más el problel!la del desempleo, beneficicndo úni-

ca excl usi \'amente a la clase dominante. El desarrollo 

tecnológico desplegado en las dos últimas décadas, por porte 

de los países industrializados, tiene la intensión de recuperar 

mercados pérdidas por la competencia intercapitalista mundial, 

y que, en particular, los países periféricos, quieren tener 

presencia. Sin embargo, el caso de ~léxico, la reccn\·ersión 

industrial está en marcha, y los despidos masi\'OS son e\'iden

tes, en el caso del sector público, La tecnología que está 

empleando dicho sector es de importación, esto no presenta 

mAs que dos probleaas fundamentales: la dependencia tecnológi

ca y el incremento del desel'lpleo. Por eso puedo decir con 

toda confianza, que la recon\·ersión industrial en ~léxico, 

es mAs bién, un desarrollo de la dependencia hacia los países 

centrales, }luy por el co11trario sucedería cuando la tecnolo-

t?.Ía sea propia del país, porque ser!a enfrentarse a la tecno-

logia exterior, y además, ayudarla mucho a resolver el proble

ma del desempleo, en tanto, que se utilizar.la la mano de 

obra preparada en los centros de estudio e investigación 

que en la actualidad est& siendo desechada del proceso produc-

ti\•o por su incapacidad de asumir la tecnología importada. 

En efecto, la orientaci6n del modelo cle industriali-

zación hacia el ~creado interno y el aislamiento de la compe

tencia internacional, ha propiciado una relativa ineficiencia 
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del aparato produc:ti,·o. El modelo seguido no consideró como 

un elemento esencinl, fotalecer la c.üpocidad de cor.1pctencia 

de 13 industria doméstica en el plano internacional, y así 

ésta ha sido incapaz de generar lo tecnológia requerida o 

los recursos financieros necesi3rios 1 en términos de divisas, 

para autofinonciar sus rn.•cfrntes necesidades Ge bienes de 

ori~en c:nerno, soltre todo bienes de capital y bienes inter

medios. 

Para subsanar esta cr6nica dcficicncio 1 fue necesario 

recurrir a otras fuentes de financiamiento, princip.slmcnte 

al endeudamiento monetario y tecnológico externo, as{ como 

a la propic 1nversi6n extranjera. 
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CAPITULO IV 

EVOLUCIOíl LOGROS Y PERSPECTIVA DE LA 

ECOIOKIA CAPITALISTA: JSD9 - 1990 

A veces, resulta dificil hablar de la protecci6n 

de la industria nacional, cuando la econorr.Ín capitalista, 

es uno sólo¡ }' cada vez mas se globaliza, y t¡wbién se esth 

dando un car.ibio tecnológico fundamental que ha sido califica

do como la tercera TC\'oluci6n industrial, doncle se muestra, 

un liderazgo evidente de Estados Unidos y Jap6n, ~na coordi

naci6n de políticas tecnológicas en Europa hace de elL~ la 

tercera fuerza tecnológica del mundo. Se ha generado ur. 

nuevo grupo de productos, de procesos, formas de organizaci6n, 

estructuras econ6~1icas sociales. Es una sola palabra, 

la economla capitalista est6 experimentando un nuevo desarro

llo que en mucho ya rebaza las normas establecidas, es decir, 

las fuerzas productivas rebazan ya les relaciones sociales. 

Pero lo mils curioso es que la globalizaci6n de la economía 

ha hecho que \'arios paises se integren para hacerle frente 

los paises tecnológicamente a\·anzados. Ejerr;plo de ello 

lo tenemos en la constante mención de la integraci6n latinoa

mericano y la forir.aci6n de la Comunidad Económica Europcu. 

Desde 1950, el comercio mundial se ha increr.ientado 

en 35 veces en términos <le d6lares $Ólo en lo que se refiere 
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a r.iercancias, una expansión de cerca de 10 veces en vblumen, 

~sta mayor comercializaci6n 1aundial de productos fue un deter

minante fundau.ental del crecimiento sin precedente de la 

actividad econ6n1ica del planeta durante el periodo, con 

un crecimiento real del comercio 2 veces rnayor al de la pro

ducción. 

Como consecuencia se ha venido acentuando lo integra

ción econÓiilica internacional, dando lugar entre otras cosas 

a una ir.ayer interdependencia de las naciones que comercian 

entre si. 

Los principales beneficiados en este proceso fueron 

las naciones centrales, cuyo comercio, rr.edido en dólares, aumen

tó 40 veces, contra 25 veces en quL• se elevó el valor del 

comercio de todos los de~As paises. 

La transformación ha sido tal que la economía estedu

nidense considerada en una época prácticacentc cerrada, genero 

ya 20% de su producto ~:acional Bruto a tra\'és de cxportociones, 

proporción que: duplica la observa.da Cos décadas atrás. ··1as 

aún, del total de bienes producidos en ese pais, iOí; compite 

con bienes importables. 
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6.1. Evaluaci6n del Problema 

Si la recon\'ersión industrial consiste en la adapta

ci6n y el ajuste de la planta industrial (pri\•aGa r pública) 

a los cambios tecnológicos y a los procesos vroducti\'o5 rr.oder

nos, así como a las variaciones en los precias de los insucos 

)' en los precios relativos de las mnterias priir.as, el proceGo 

propinrnente dicho <le recon\'ersión r ajuste es absolutar.1ente 

crucial. La acertada instrur.ientacibn de la política guberna

mental constituye la c~cncia del proceso de conversi6n. 

La política gubernamental a nivel r1,acroecon6mico y sectorial, 

asi como en el plano propiamente político, construirá el 

marco dentro del cual va a llev~rse cabo - o no - un ajuste 

exitoso c.ie la economía. Por ello, el diseño Oc la estrategia 

v,eneral de conversión, la definición del papel del gobierno 

en el proc&so y la instrumentación acertada de los ¡1011ticas 

que de estos principios emoncn, se convierten en los elementos 

centrales de proceso. 

La t!Stratcgía general de reconversión indu~trial 

tiene que estar fundnr.ientada en en cojunto de principios 

generales congruentes, transparentes, ccon6micamcntc sanos 

y directa1r.ente \1 inculados a la econor.:Íe internacional. Para 

que la estrategia pueda tener cxito, Gsos principios tienen 

que convertirso en la base del consenso nacional sobre lo 

política econór.iicn. Es decir 1 el gobierno tendrá que estruc-
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turar una coalici6n politica que apuntale lo estrategia de 

reconversi6n industrial y la haga posible. De otra forma, 

los desajustes naturales que la recon\'ersi6n ha producido 

en los mercados de trabajo f3cilir.ente se han convertido en 

demandas politicas y nanifestaciones electorales. 

La reestructuraci6n ele la planta industrial es la 

única manera a través de la cual la economía podria recobrar 

su capacidad de crccir.tiento y por lo tanto de prnveer erapleo 

a la fuerza de trabajo. 

Los apoyos que el ¡;obierno otoq;ará en el procl'SO cle 

reconversi6n serón exclusivar:iente para las personas, no para 

las industrias. Es decir, si una determinada empresa o sec

tor industrial no es o deja de ser competitivo y se encuen

tro en dificultades, independientemente de que la en,;iresa 

sea pública o privada, el gobierno podr& dar apoyos selectivos 

oora compensar, temporalmente, la pérdida de poder adquisiti

vo que un ajuste en salarios podría traer consigo, o el desem

pleo temporal. 

De esta forma se e\•itan las consecuencias negativas 

sobre la población, pero se obliga al ajuste Oe la er:iprese 

o industria. Ue lo contrii.rio, se generaría -como tantas 

\'eccs en el pa5ado una deruanda perrr.onente e interminable 

tle gasto público, sin que nunca se clé el ajuste ni se torne 
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competitiva la empresa o industria. 

El papel dL•l gobierno en ningún caso deberá ser el 

de dictaminador sobre qué enpresas o qué sectores son o podrán 

ser ganaderos o perdedores, ni el de sal\•ador de empresas 

en quiebra. Más bién, su función será la de crear condicio

nes apropiadas para que la reconversión sea posible, asistien

do el proceso con medidas generules y específicas. Entre 

estas últimas podrían dar apoyos fiscales a la in\'estigación 

desarrollo de nue\·os productos, procesos o tecnologias, 

al reentrenamiento de personal¡ creación de sister.;os naciona

les (y con Fácil acceso) de información de patentes, bancos 

de datos, etc; in\'ersión en educación créditos fiscale5 

a empresas que importan educación y reentrenaniento de perso

nal. 

La función gubernareental en lo que a empleo se refie

re es básica. La política econó11Jica tiene que estar diseñada 

paro ajustar y reestructurar la economía en general, y la 

olanta industrial en p~rticulor, y para elevar la producción, 

no paro generar empleo. De t.echo, si aumenta la produc-

ción, se e)e\'arñn los ni veles de empleo. Pe ro si se busca, 

como objetivo principal, la elevación de los niveles de em

nleo, ni se aumentará la producción ni, en el mecliano plazo, 

crecerá éste. Sin e~bargo, las distorsiones que una politice 

de empleo generaría destruiría los propósitos ele con\•ersión 

industrial, 
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El gobierno si tiene un popel medular en la conten

ci6n del desempleo producido por despidos de industrias en 

quiebro.. Su funci6n en estos casos es doble. Por una parte, 

la promocibn constante de nuevas actividades producti\'as, 

nuevas inversiones etc., a trav&s de la construci6n de infra

estructura, Por el otro lado, existen razones sociales y 

poUticas para justificar una política de subsidios al desem

pleo, siempre que ~stos sean temporales, estrictamente limita

dos al proceso de conversi6n industrial y orientados al reem

pleo de sus beneficios. Estos subsidios podrían ser asignados 

de dos formas: a) directamente n los obreros de empresas 

que hayan cerrado y por un periodo máximo de, por ejemplo, 

seis raes es o un año¡ b) indirectamente a través de las 

empresas cuando su Única manera de subsistir en el largo 

plazo sea la de reducir los sueldos reales significoti\'amente. 

El subsidio gubernamental, también estrictamente temporal 

y por un perlado preestablecido, sería para mantener el ingre

so real de los empleados y obreros, no para apoyar a la empre

sa en si misma. En todos los casos, pero particularmente 

en el de desempleados, éstos, para calificar, tendrían que 

participar en un programa de rcentrenamietlto organizado por 

instituciones de reconQcido prestigio. 

La construcción de infraestructura es, y ha sido 

desde hace m6s de cuarenta afias; el instrumento m&s importan-
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te, rhpido y efectivo con que ha contado el país. Al in\·ertir 

el gobierno en carreteras, electricidad, coMunicaciones, 

puertos, etc. ~ste dirige la inversi6n privadas hacia sectores 

industriales específicos hacia regiones determinadas como 

prioridades. ~:o existe mecanismo más efectivo pura generar 

el cembio estructural 1 la reconversión industrial y el creci-

miento econ6mico, que la inversión en infraestructura. Ade-

más, el crecimiento es imposible sin una ampliación de la 

infraestructura física. 

El rezago en ciertas áreas de infraestructura es 

verdaderamente abismal y constituye un impedimento caso abso

luto, en muchos casos, para lograr una reconversi6n exitosa 

y la competi\'idad internacional. La conección de muchos de 

estos rezagos no necesariamente requiere mayores inversiones, 

sino la redefinición de las prioridades de la empresas que 

proveen los servicios para atender primeramente las necesida

des de la producción y la reestructuración de la economía; 

en muchos otros casos lo que se requiere es la eliminación 

de regulaciones y/o la corrccci6n de situaciones de monopolio. 

En estos dos rubros generales se incluyen, sobre todo, los 

siguientes: tel&fonos, puertos, aduanas y transportes. 

Adem&s del enorme rezago que caracteriza a la infra-

estructura física del país, fundamentalffiente por haberse 
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destinado, durante r.iuchos años, el gasto de inversi6n hacia 

la adquisición y creación de empresas en lugar de hacia la 

creación de infraestructura, la infraestructura humana del 

país es extraordinariamente raqultica. Tanto la educaci6n 

como la salud han sido escasas en tfirminos de cslidod y alcan

ces. Sobre todo, en el caso de la educación de profesionistas 

con niveles intimas de calidad y sin la menor capacidad de 

contribuir a los procesos productivos o administrati\'OS de 

una manera Útil y eficiente, por el contrario, son profesio

nistas con elevadisimas cspcctativas, misr.ia que no guardan 

paralelo alguno con la realidad de capacidades o con la posi

bilidad de la econocr:ía de satisf.lcerlas en los pr6:draos lus

tros. El resultado es un enorme vacio en los cuadros geren

ciales medios del país. 

Aunque la inversi6n en infraestructura tiene un 

efecto mucho más inmediato en el crecimiento económico, la 

in\·ersi6n en educaci6n 

áreas administrativas 

salud tiene que acelerarse en las 

de ingeniería, aunque su enfoque 

debe ser distinta al que la ha caracterizado en los últimos 

treinta años. 
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4. 2 Análisis de la Critica de la Economía 

Desarrollo de la Economía capitalista 

a) Nivel Mundial 

Politica al 

La innovoci6n tecnol6gica generado dentro del sistema 

capitalista en las últimas déc'1.das, es producto de lo carrera 

ar~amcntista y ¿sta es generada porque algunos paises quieren 

recuperar los mercados perdidos, y por el dominio mundiol 1 

como es el caso de E.U. y Gran Eretnña. De esta manera se 

explica la tercera rcvoluci6n industrial presenciado por 

la humanidad. 

Sin embargo, hay que señalar que en cada período 

de la crisis económica esperimentado por el capitalismo, 

es el momento oportuno para la destrucción de la tecnología 

~enerada hasta ese momento, y la busqueda de otra nueva capaz 

de incrementar la productividad, es decir, la producci6n 

gran escala con menor costo de producci6n¡ permitiendo 

los grandes rr.ooopolios competir con vlenJ. satisfocción 

en el mercado. 

·~La tercera revoluci6n industrial - dice Ernest :·!andel 

al igual que las dos anteriores, implica un enorr.:e incremento 

en el volum6n de la producci6n industrial, y existe una nueva 
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)' aguda controdicci6n entre las capacidades productivas apa-

rentemente ilimitadas, y los limites de la demanda efectiva 

del 0 mercodo". Li~ crecientes dificultades para la realiza-

ción de la plusvalía conducen a un constante incremento de 

los costos de \'Cnta )' al desarrollo de la mercadotecnia, 

a los cálculos de la elasticidad de la demanda, unidos 

a las h<Jsta cierto punto extra\'agantes sofisticaciones de 

la publicidad'' (1). 

Así pues, la crisis por la que atra\•iesa el copita-

lismo es scnerado por la productividad extraordinaria generada 

por la tecnología tan sofisticada de nuestro tiempo. La 

producción excesiva de mercancías que, evidentemente, presenta 

problemas en su desplazamiento en el mercado, no por su mala 

calidad, sino más bi6n por el exceso de producci6n 1 que final-

mente ha dado origen a la mercadotecnia, que es a la vez 

la que \'iene a resolver los problemas de la acumulaci6n a 

través de utilizar la publicidad para 13 venta de dichas 

mercancías. 

Los problemas que presenta el capitalismo conternpo-

ráneo son muestras del empuje de las fuerzas productivas, 

que en mucho, rebasan las relaciones sociales, Existe un 

(l) MA~DEL, ERNEST. ''Ensayos sobre el neocapitalismo'' Edit. 
Era p. 17. 
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exceso de productividad que la poblaci6n es incapaz de consu

mir. 

Las innovaciones tccno16gicas generados por el cnpi-

tal son la reno\'ación del capital fijo. La \'ido l1til de 

este \'a indicando los períodos de desarrollo tecno16gico. 

Es esenciu11simo revisar lo historia del capitalismo 

porque siempre ha estado regida por un desarrollo desi12,ual: 

entre los pulses entre las regiones de cada país, entre los 

di\'ersos grupos de industrias y entre la industria y la agri

cultura. Alemania, Italia y Japón son las grandes potencias 

capitalistas que durante la décnda pasada han tenido un ritmo 151 

de crecimiento industrial más elevado que el resto de las 

potencias capitalistas, el desigual crecimiento regional 

dentro de estas tres economías así como el crecimiento desi

cual dentro de ln Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda 

y Estados Unidos, Han sido objeto de numerosos comentarios. 

Esto solamente puede ser explicado por el ritmo 

excepcionalmente alto de acumuloci6n de capital, que se expli

ca por la muy elevada tosa de ganancia, que a su vez depende 

de un nivel mucho más bajo ele salarios comparado con el de 

otros países capitalistas; y el bajo nivel de salarios debe 

explicarse por la existencia de una reserva de mano de obra 

mucho mayor. 



Factores histbricos pueden explicar fácilmente esta 

desproporci6o entre los niveles de salarios a principios 

de los años cincuenta en los E. U. 1 Gran Bretaña 1 Suecia, 

Délgica y aun Francia por una parte, y Alemania Occidental, 

Italia y Jap6n por la otra. Los capitalistas en cada uno 

de estos tres 6ltirnos paises cont6 con una faborable combina

ci6n de circunstancias; en primer lugar, cada uno de ellos 

tenia abundancia de mano de obra y, por tanto, bajos niveles 

de salarios. 

mientas 

En segundo lugar, existía un inmenso fondo de conoci

innovaciones tccnol6gicos desarrollados durante 

la década anterior en los paises anglosajones, que ofrecían 

muchas posibilidades para un aumento muy acelerado de la 

productividad. Es la existencia de estos dos factores princi

pales lo que simultáneanente explica los estremadamente bajos 

niveles de salarios iniciales en los paises señalados. 

b) Nivel Latinoamericano 

El desarrollo del capitalismo no es otra cosa que 

el desarrollo de un conjunto determinado de contradicciones, 

que se expresan en niveles que van desde el desarrollo desi

li!Ual en el tier.ipo (movimiento cíclico, sujeto a peri6dicas 

crisis) y en el espacio contrastes entre la ciudad y el campo, 

entre paises adelantados y paises atrasados), hasta la cada 
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vez mayor desigualdad en la distribucibn de la riqueza y 

el bienestar social, en este sentido América Latina tampoco 

podía constitulr un caso de excepci6n. Inexorablemente regida 

(salvo a Cuba) por las leyes que gobiernan el rr.o\'imiento 

del modo de produccibn capitalista., su situación hist6rica 

de dependencia no ha hecho si no acentuar el rigor de tales 

leyes, de las que el propio subdesarrollo no es más que una 

expresibn 16gica del cepitnlismo. 

Como se ha mencionado anteriormente 1 la inserci6n 

de América Latina en la economia cnpit.11ist:a mundial ha 

cambiado en el curso de los Últimos decunios en función de 

la dinámica de las transformaciones que se han pro<lucidn en 

el contexto de la economía mundial. Estados Unidos ha dismi

nuido su participacibn en las exportaciones mundiales totales 

y, particularmente, en el casa de los productos manufactura

dos; lo mismo ha ocurrido con la economía Británica. Por 

otro lado las exportaciones de la República Federal de Alema

nia y del Japón heln aumentado de manera considerable. En 

cuanto a Francia su pnrticipacibn se ha mantenido estable. 

Sin embargo, a pesar de los embates de los avances de los 

países capitalistas desarrolladas; América Latina sigue te

niendo presencia a nivel internacional a tr6ves de sus expor

taciones de mat~rias primas. 

Sin embargo, con la acumulación excesi\1 a del capital 
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en los paises centrales; América Latina aparece como un basto 

territorio para los establecimientos de empresas de los paises 

industrializados. Aunque no har que olvidar que la acumula-

ción de capital subsecuente desarrollo en Arr.érica Latina 

tiene su origen en una etapa definida de la evolución del 

capitalismo mundial surgen condiciones que act6an objetivamen

te en pro de la industrialización de América Latina. EL 

origen de este fenómeno se encuentra en la conjunción de cier

tas tendencias extructurales de largo pl3zo y de ciertas 

circuntancias que tienen lugar en el capitalismo 'mundial. 

Estos hechos conyunturales fueron las dos guerra~ mundiales 

y la gran crisis de los años treinta, en tanto que el cambio 

estructural más importante fue la sustitución de la Gran 154 

Bretaña por los E.U. como nue\'O centro dinámico del sistema 

capitalista mundial. Estos hechos permitieron el desarrollo 

del capitalismo en América Latina en tanto que los paises 

industrializados estaban centrados en los industrias de gue-

rra. Los paises perif,ricos aprovecharon esta coyuntura 

para exportar sus m.:.tL·ri.:is ¡Jdm=ls y hnstn cforto purrto industriali

zarse. Ahora 1 en la ;;ictuo.lidad, los paises que giran alrede

dor de los paises centrales sufren las consecuencias del 

capitalismo ~undial. El crecimiento de ln población con 

pocas oportunidades de empleo educaci6n cte. Son caracterís

ticas de los paises latinoamericanos. Es pues, una tendencia 

del capitalismo a la concentración al desarrollo de zonas 

marginales en donde se concentra gran parte del ejército 



industrial de rcsen·at esencialísimo para la recuperación 

del capitalismo en sus periodos de crisis. 

e) México 

El capitalismo como i-iistl•nn económico presenta dife

rentes cnracccristicas en cnda país de acuerdo al nivel cultu

ral y la asimilación de la tecnología etc, En Néxico, el

desnrrollo del capitalismo ha sido bastante contradictorio 

y se encuentra a merced de los países centrales. 

La crisis que está experimentando el capitalismo 

mexicano es producto del agotamiento del fordismo a ni·•el 

mundial, porque los países industrializados han revisado 

el proceso productivo rechazando los sistemas de trabajo 

tradicionales tn3"bs de introducir nuevos sistemas que 

oermiten incrementar la productividad, y reducir los costos 

de producción. Esto es un gran problema para los paises 

capitalistas periféricos, en tanto que utilizan en ~u proceso 

productivo tccnologi.:i bastante obsoleta por consiguiente 

los castos de producción son bastante altos. Este es un 

problema caracteristico de México y se muestra a tro\·bs de 

su incompetencia en el merca.do internacional. La mayor 

parte de las industrias establecidas en el país son m:trnnjeras. 

11 Entre 1981 y 1986 la im·t•rsión extranjera dit"ecto tu\'o un inr:n•mcnto de -

165.1% llegando n 16772 millones de dhlures en el último 
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año, destinodos, en t111 78% a ln irn..lu5tria de transformación" (2). 

Asi pues, el capitalismo mexicano ha estado funcio-

nando con empresas extranjeras y todas las acciones que se 

desarrollan para la modernización de la planta productiva 

van de acorde a los intereses del capital extranjero. 

Lo crisis de la economía mexicana que tit>ne sus ini-

cios a mediados de la década de los setenta y se manifiesta 

de la manera más clara en 1982. Tiene sus fundamentos, tar.i-

hién en el descuido de la planta producti\'a por parte de 

los dirigentes y de la burguesía del país. Esto es, por 

la conccntrri.ción en el petróleo que hizo soñar a José López 

Portillo con la idea de que la población mexicana tenía que 

orepararse a Vi\·ir en la abundancia. Si.n embnrgo con la 

reducción del precio de esta materia prima¡ Néxico aparece 

en la escena mundial como otro de los paises más endeudados 

del mundo. Es importante, pues 1 percatarse que la fuente 

del desarrollo del capitalismo se encuentra 'en el proceso 

producti\1 0 1 es decir, que tenga planta productiva capaz de 

competir a escala mundial y que sen generadora de dh·isas. 

La idea fundamental de la Critica de la Economía POlitica 

es que el desarrollo del capitalismo tiene sus fundamentos 

el proceso productÍ\'O y no en el proceso de circulaciÓn1 

(2) CECEIA HARTORELLA AXA ESTHER. "Aluunas tendencias de la 
restructuraci6n capitalista y sus repercusiones sobre la 
clase obrera M&xico, 1982 - 1986. o6g. 26 en revista en 
sayos. Núm. 10. 
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no en el mercado. 

4.3. Pcrpsectivas del capitalismo internacional (1989-1990). 

El largo trayecto que ha recorrido la historia de 

la humanidad ho ofrecido acontecimientos que han marcado 

profundos cambios de rumbo. Ahora que finaliza 1989, nos 

encontremos sin lugar a duelas ante uno de esos grandes suce

sos y también ante las cxpectati\'t:IS de su iníluencin para 

el mundo. Acostumbrados a ver y a oir c6mo la economía mun

dial marcha con tropiezos n;ás o menos constantes, de tal 

suerte que un día nos informan que Hall Street sufre una 

severa calda, con repercusiones a ni\•el Internacional, otro 

día nos recuerdan que Jap6n continúan acreccntundo su poderío 

econ6mico, más adelante nos enteramos que el endeudamiento 

de América se encuentra en un punto muerto, y así, podemos 

continuar por buen tiempo. Sin err,bargo, repentinamente nos 

encontramos note el acontecimiento histórico por muchos afias 

esperado: desaparece el ~uro de Berlín. 

Se dice fácil pero sus efectos, a la manera de una 

caja de resonancias, serán sustanciales, tanto al interior 

de las dos Alemanias 1 como fuera de sus fronteras. La noti

cia ha generado gran incertidumbre en todos los ordenes, 

es decir, politice, econbmico y social, 

157 



Por lo que hace al aspecto económico, la influencia 

de los hechos se han dejado sentir claramente desde un princi

pio, los mercados financieros están a la espera de los se~ales 

que ofrezcan la economía germana, para así ajustar el precio 

de las acciones de aquellas empresus establecidas en el lado 

occidental que se ver6n seguramente favorecidas por la entrada 

masiva de los estealcmanes y que se traducirS a corto y media

no plazo en un aumento de la demanda interna para sectores 

especificas, como ser-Lrn el de bienes de consutno )' el de 

la construcci6n, por sólo mencionar algunos. Esto se \'erá 

fortalecido a lo largo de 1990 1 nño durante el cual entrará 

en vigor la reforma fiscal que permitirá un Incremento sustan

cial del gnsto p6blico ~1 beneficio de la actividad industrial 

de ese país. 

Por otro lado, se espera que el Intercambio comercial 

entre las dos :\leraanias se ele\•ará; basta dc:cír que casi 

al fi.nnlizal" 2959 las exportaciones de Aler.iania occidental 

al Qtro lado de su frontera, crecieron en cerca del 15%, desta

cando los productos eléctricos y del sector acero. Por su 

parte Alemania oriental aumentb su flujo comercial a la otra 

Alemania en un 6.2% con rcdación a 1988. Así, entre otras 

cosas, se espera un aurr.ento lógico del PIB para Ah·rnunín 

occidental. 

El Institut der Deutschen Wirtschaft, centro de 
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in\·estigaci6n muy importante que se encuentra en Colonia, 

ha declarado que la Inmigración r.iasi\'<J, que para finales 

de 19S9 sumaba aproximadamente 450 mil estcalcmancs, estimula

rá muy probablemente la demanda interna por, más de 100 mil 

millones de marcos, de aqu! a 1993. Según pronósticos, 60 

millones de marcos serán µnrn productos de consumo, 25 millo

nes para vivienda y 30 millones de marcos para bienes y ser

vicios. Asimismo 1 Alemania federal scgurnmente \'Crá frenado 

el proceso de en"ejecimiento en el que cada die se encontraba 

más inmerso, al cent.ar con una de las tasas de nat.alidad 

mAs bajas del mundo. La poblaci6n esperada para los novent.a, 

será sacudida por los jóvenes inmigrantes junto c.nn los bebés 

que traigan consigo. 

Si se consideran a las dos Alemanias juntas, hay 

quien afirma, que no obstante las dificultades que puedan 

presentar en el ámbito político, el poder econbmico de ese 

oals puede tornarse ar.ienazantc en un futuro no muy lejano, 

por lo que a la configuración geopolítica del mundo se refie

re. El potencial exportador, financiero y tecnol6gico acumu

lado por la desuparicibn <le fronteras, puede adquirir dimen

siones realr.1ente considerables a nivel internacional, modifi

cando posiblemente las reglas del juego que imperan actualr.1en

te para los distintos paises del orbe. 

Actualmente Alemania Federal es la cuarta potencia 



mundial, después de E.U., la Unión So\'iética y Japbn. Con 

una población de 61 millones de habitantes, exporta cerca 

de la tercera parte de su Pl\B, renglón en el que ocupa el 

urimer lugar a nivel mundial, principalmente con productos 

auton1otrices, eléctricos químicos maquinaria, que tiene 

una (uerte demanda en el extranjero por su alta calidad. 

Por su parte, Alemania Democrática cuenta con una población 

aproximada de 17 millones de hábitantes, con una economía 

m<.•dionamentC' dc~nrrnllncln, dependiente aún del carbón como prin

cipal enersético. Su economía requiere de severas y definiti

vas reformes económicas, en tanto lo que puede ofrecer por 

el momento es un<l abu:idante mano de obra de bajo costo y 

relati\•amcnte calificada, lu cui:.11 está resultando atractiva 

oara las firmas de Alemania Occidental. 

La comunidad Económica Europea se muestra preocupada, 

ya que este brusco giro histórico de las Alemanio.s podria 

influir en la unidad que ln CEE ha prograr.iado para 1992, 

cu!lndo sus países miembros borrarán frontc:r
0

as en busca de 

una libertad en todas direcciones, de tal suerte que las 

oersonas. las mercancías los servicios, nsi coco los capitales 

circularán sin restricciones entre los países comunitarios. 

Se buscará la unidad europea para que funcione con una sola 

moneda, con la arr.ionizacibn legal reglamentaria de sus 

naciones, con desplazamiento libre de sus ciudadanos, tanto 

oara vacacionar, como pnra trabajar. 
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En suma 1 se pretende lograr una Europa dirigide 

hacia el hombre y su solidaridad, donde la econo1da, la polí

tica y la sociedad se desarrollen en beneficio de éste, tul 

como lo ha informado oficialmente la comisión de las cor.1uni

dades Europeas y el parlamento Europeo, 

Sin embargo, falta un camino largo para que llegue 

1992 )' las cosas cripiecen ::i funcionar como se desea; mientras 

tanto es inminente la fusión de las dos Alemanias, aun11ue 

desconocemos por el momento cuando y en que grado lo harán. 

El expresidente \'aléry Giscard D' Estainc 1 defensor incondi

cional de la Unidad económica europeo, ha declarcdo que la 

reunificación de las Alemanias podrían configurar en el futuro 

una Europa distinta a la que hasta ahora conoce~os. 

Así pues, las cosas parecen complicarse para la 

CF:E, ya de por sí consciente de la superioridad de Aler.mia 

Federal, al presentar una f?Conor:da fuerte r sana, con los 

niveles más hojas de inflación y el mayor superávit f'n el 

continente. Ahora las posibilidades de su ljdcrazgo il Europa 

se consolidan. 

Si ~ esto nrregaacs ·a rrsiRtcncja de ~arJaret That

r:.her para rdherirse a la unifir.aci Sn de un ;isi:er.a m >r.P :eri o 

eurQ¡.:eo (SME), nqp.ir.ientRnrlo que esto lo hará en el momento -

que su tasa de inflación se reduzca al 4%, \•ale decir que 

en el verano de 1969 ésta fue del 8.3%, en tanto que la tasa 
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promedio para la comunidad fue el 4.5%. Asi como cuando se 

eliminen los controles sobre ~l tipo de cambio. Esto significa 

que la primera ~inistra Británica cederá aproximadamente 

a mediados de 1990, tiempo pre\'isto en que ocurrirá lo plante!! 

do por ella. 

La economia Iglesa ha \'enido dando muestras de dete

rioro desde que inici6 la década de los setenta¡ en P:\B ha 

crecido en un 2.2% promedio anual en los 61timos veinte afias, 

mientras que los otros paises de l.:i comunidad lo han hecho 

a un ritmo del 2.9%. Se afirma que el origen de sus proble

mas radica principalmente en la falta de producci6n manufactu

rera la cual se ha mantenido estancada de 1967 a la fecha. 

A esto hay que agregar el descenso progresivo de los impuestos 

nersonalcs, el excesivo poder de los sindicatos, la mayor 

intervenci6n del Estado, desplaz.ando al sector privado en 

el renyl6n de gastos, y los subsidios a la inversión. 

En suma, esto hu deri\•ado en un desequilibrio de 

la economio reforzado cada \'ez. más por la radicalización 

de las politices aplicadas por Margaret Thatcher. 

Así las cosas, algunos dirigentes europeos, como 

Francois :·litterrand presidente de Francia o Jacques Delors, 

presidente de la Cr)munidad Econ6mica Europea 1 han manifes

tado ante la amenaza latente del liderazgo alemán, que la 
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unificación monetaria asi como la integración total del merca

do europeo, se lle\•ará a cabo en 1992 con o sin la participa

ci6n del Reino Unido, 

En tanto todo esto sucede en Europa, Japón se mues

tra como un agudo y siciliso espectador. Este país que viene 

consolidando su exitosa carrera hacia la hegemonía mundial 

se siente inquieto frente a los acontecimientos, porque si 

bien es cierto que los países de reciente apertura ofrecen 

arandes \'entajas como mercados potenciales para el comercio 

y la Inversión, también es cierto que la unión de las Ah'mnnias 

representa una seri.a amenaza para los planes futuros del 

Japón, ya que está consciente que dicha unión en algún tiempo 163 

puede consolidar b calidad de gran potencia mundial de Alema-

nia, 

América Latina y los ochenta. Para sumarnos a la 

opinión general: la década de la crisis. EL ánimo de acabar 

con la pobreza durante estos diez años de bonanza petrolera 

y de créditos Internacionales se ha e~tinguido, desafortunada

mente a ld milU~ru de una ilusión lo que pensamos que casi 

toc6bamos con la Jílano nueve afias atr&s 1 se ha alejado defini

ti\'arnentc la economía Latinoamericana completaruente al marRen 

de todo discurso oficial opti1nista se empobrece aceleradamente. 

En 1988 el producto por habitante era el mismo al observado 

en 1977, la inflación por su parte se ha duplicado la cifra 



récord de 4i0% para la región en su conjunto, mientras que 

la CEE se preocupa por tasas de 8%. Los estándares de \•ida 

se han deteriorado a ni\•eles hasta de quince años atrás. 

EL desempleo, ni dudarlo, se está incrustando en las economías 

latinoamericanas como un mal incurable epidémico, baste 

señalar que de 1982 a la fecha ha crecido en un 50%, 

Las transacciones comerciales financieras entre 

los países Industrializados América Latina han resultado 

ventajosas para los primeros en detrimento de la segunda. 

Ello se han encargado de transferir los costos de 

la crisis la reestructuración capitalista Internacional 

las regiones dependientes económicamente, que junto -

con el deterioro en los túrminos de intercambio y el creciente 

oroteccionismo de las econor.i.ías desarrolaldas han contribui

do a configurar la crisis más severa de los Últimos tiempos 

en América Latina. 

Los centros financieros Internacionales han obtenido 

Rrades ganancias de los latinoamericanos durante estos últimos 

diez años: tenemos como ejemplo, que la transferencia neta 

de recursos al exterior, es decir intereses más utilidades 

menos ingresos de capitales, acumuló 178 mil iOO millones 

de D6larcs entre 1982 y 1983, y la deuda creci6 a 110 mil 

400 millones de dólares. 

infinitum, 

Se paga se sige debiendo ad 
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A lo anterior hay que agregar los problemas estructu

rales de la mayoría de las economlas de América Lotina, que 

se resumen en crecimiento sectorial desigual, bajo ni\'Cl 

de productividad, rezago tecnológico, además ele crecientes 

tasas de poblacibn. 

Ante esta realidnd los gobiernos de los paises del 

área se encuentran frente o un serio coi:i¡1rorniso 1 resulta 

casi imposible erradicar problemas graves de inflaci6n, desem

oleo, falta de recursos, endeudamiento otras cosas más 

que han derivado en un problema social que ha originado esta

llamientos en distintos puntos de la regibn y que de genera

lizarse, seguramente convulsionaría al continente hasta limi

tes desconocidos. 

4.A. Perspectivas de los paises socialistas. 

Uno de los aspectos fundamcntalisímos para el triunfo 

del socialismo es el desarrollo de las fuerzas productivas; 

es decir el desarrollo de la técnica, la tecnología, las 

relaciones humanas etc, veremos mós adelante como esto no 

ha sido posible dentro de algunos paises socialistas. En 

los Últimos 10 años están siendo aborvidos por el sistema 

econ6mico contemporáneo
1 

pues entendamos al capitalismo como 

una totalidad org~nica y que no se puede modificar por partes, 

en tanto que éste es condicionante de la totalidad, asimisrao 



6ste es condicionante de aquel. Así observnmos en la 61tima 

década dc.•l siglo XX paises bajo el régimen socialista, como 

Polonia y Hungría, buscarAn convertirse en economias de merca

do; por ello la mayor!a de sus acciones estAn apuntando hacia 

su realizaci6n. 

Polonia inici6 este proceso con el nombramiento 

de un líder no socio.lista como Tadeusz ~lazowiecki, en tanto 

que Hungría se transforma en una nación socialdt.•m6cratn • 

La centralizaci6n de sus economlas empezó a evidenciar incons

sistenc ia desde la década de los cincuenta, al hacerse palpa

ble una ineficiencia en la asignnción de recursos que h::i 

repercutido desfavorablemente en los niveles de productividad, 

así como en el crecimiento desmedido de un aparato burocrático 

torpe e incapaz de adaptarse a la dinámica reundial. 

Esto ha resultado en una planta productiva obsoleta, 

que no puede satisfacer la demanda interna, tanto de bienes 

de consumo como de capital, obligando a estos países a recu

rrir a las importaciones y al financiamiento extl'.:!rno. Polo

nia y Hungría han obtenido recursos del FNI y del Banco Mun

dial desde inicios de los setenta con el propbsito de obtener 

divisas suficientes para asegurar su crecir.iiento. Para 1983 

estos paises junto ccrn Rumania concentraban el 80% de la deuda 

contraida por Europa oriental. Con el paso de los años su 

situacibn se ha agravado de tal manera que tanto Polonia 

como Hungría requieren desesperadamente de recursos, frente 
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a un endeudamiento de cerca de 40 mil millones r 15 mil 

millones de dólares respectivamente, Según ellos la empresa 

orivada representa su sal~aci6n; hoy más que nunca sus econo

mías están abiertas a la inversión extranjera )' paro ello 

se están llevando a cabo una reestructuración económica pro

fundo. 

En polonia las empresas paroestatales están sufriendo 

un proceso de desincorporación; el sistema de precios a partir 

de 1990 se reestructurará c0n el propósito de eliminar sustan-

cialmente los subsidios. partir de los últimos r.1eses de 

1989 la inflaci6n ha crecido a un ritmo del 50% mensual, lo 

que ha ocasionado un retroceso de 10 años en los niveles 167 

de vida de la poblaci6n. 

La aperturo. de estas economías está siendo tomada 

con cierto recelo por el mundo occidental, pero tampoco pueden 

ocultar que en el fondo puede resultarles un negocio muy 

rentable. 

La ayudo que est6n ofreciendo paises corno E.U., 

Jap6n o lo CEE, no es tan desinteresada como parece ya que 

esas naciones representan nue\'OS mercados y mecanismos de 

inversión. 

Así por ejemplo, podemos señalar que E.U. otorgó 



a Polonia }' a Hungría en octubre de 1959 un crédito por 837 

millones de dólares, junto con implementos agrícolas un 

valor de 100 millones de dólares. Por su parte Japón ha 

accedido a reducir lo deuda de Polonia y a otorgarle nue\'OS 

créstamos. La comunidad ha ofrecido eliminar barreras al 

comercio con Polonia y Hungría, además de entregar ayuda 

en alimentos. Todo pareco muy atractivo y favorable. 

La Unión So\•iética, el gran gigante que de un tiempo 

cara acá \•iene dando muestras de gran fatiga, t&mbién se 

estA preparando para dar un giro radical a su cconomí~. 

Los economistas más destacados del país se han r~unido 

oar3 diseñar una política que rescate n la economía Soviética 

del severo estancamiento en que se ha sumergido. La tarea 

no es fácil y existe escepticismo; Corbacho\• presiona para 

que estos profe sionistas presenten un plí:ln concreto de acción, 

cero las expectati\•as no son muy prometedoras, y de eso está 

consciente tanto el líder Sr,viético como los otros miembros 

del poliburó del Partido Comunista. 

Se contemplan reíorrnas que incluyen aumentos genera

les de precios }' salarios durante 1990, liquidación de empre

sas estatales no rentables para los trabajadores o las coope

rativas, venta de acciones en empresas industriales y hasta 

la creacibn de una bolsa de valores. En el rengl6n de pre-
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cios, será considerado el tipo de bien para su fijación, 

de tal suerte que se establecerán tres grupos de bienes, 

'El primero, ser{1 aquel que forme parte de la canasta básica 

Y t•l precio lo fijará el gobierno¡ un segundo grupo, de biene5 

llamados intermedios cuyo precio resultar& de la negación 

entre el Estado y el comprador, y u11 tercero, de bienes suntuª 

rios para los que el precio scr6 libre. Asl, se espera lograr 

una desrei:;ulación de precios para la primera mitad de la 

década que inicia. 

En términos generales las medidas para reestructurar 

la economía Soviéticl:l revisten un fuerte carácter ir.tpopu

lar necesario según Leonid Abolquin, Suhprimer 1'ilinistro de 

Partido Comunista, si se quiere rescatar una economía DRobiada 

oor la carest1a, el atesoramiento, las huclr:as, un decadente 

aparato burocr6tico una moneda reducida a su mismo valor. 

De acuerdo con una encuesta realizada por el propio 

Abalquin señala que el 80% de la µoblación rusa no creo en 

la Pcrestroika o reíorma eco116~icJ; la confianza en el gobier

no se ho. perdido casi por completo; en lo que si creen es 

en las crecientes tasas de desempleo, en el racionamiento 

y escasez de alimentos al alza de productos bhsicos que 

se ha agudizado desde la µueHta en marchn de la Perestroika. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La industrializaci6n a escala internacional, y sobre 

todo, la de los paises periféricos fue lo que me impulso a 

escribir esta Tesis, pues mi interés se ha centrado en el de

sarrollo del bienestar de la Población Mundial; y esto es po

sible, en la raedida del avance del desarrollo Tecnol6gico, 

porque representa una nueva generación de productos con muy -

alto nivel de calidad. Sin embargo, hay que tomar en consid~ 

ración que la modernizaci6n de la planta productiva no neces~ 

riamente tiene que traer consigo un incremento del desempleo, 

sino por el contrarío, beneficiar a las clases más necesita-

das a través de capacitarlos para su buen desempeño dentro 

del proceso productivo. 

Me interesaba desarrollar un estudio sobre las etapas 

de industrialización: pero es un trabajo muy complicado, ade

m~s de que se requiere de mucho tiempo para el proceso de in

vestigación. Opte por delimitar mi tema de estudio enfocand2 

lo sobre México. Quiero señalar que el Método RAZ-80 de in-

vestigaci6n de las Ciencias sociales del Dr. Jaime Manuel Zu

rita Campos fue b§sico para la elavoraci6n de mi gui6n preli

minar y la posterior investigaci6n de esta Tesis. 

En general dentro de las Ciencias Sociales nos enfre~ 
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tamos con problemas de captaci6n de la realidad tal y como se 

desenvuelve, para ello se utiliza la abstracción corno instru

mento para destotalizar los fenómenos y analizarlos hasta en

contrar el nacleo medular de su funcionamiento, por eso; en -

esta Tesis se parte a nivel general y se particulariza sobre 

M6xico, para una mayor comp1·c:msi6n del sistema econ6mico con

temporélneo. 

De esta manera la estructura de la TGsis es la si-

guiente; 

l.- La Reconversi6n Industrial y el Contexto Intei·na

cional Capitalista: 1982-1980. En este primer capítulo se 

presenta un esboso hist6rico de los inicios de la industrial! 

zaci6n y su propagación a nivel mundial; lo cual permitió so

bre la formaci6n de un centro industrializado y de una perif~ 

ria semi-industrializada, que tiene como fundamento la Divi-

si6n Internacional del Trabajo. Con el paso del tiempo esta 

brecha se profundiza y los países que llevan la pauta del de~ 

sarrollo tecnol6gico son los ~ue deciden el destino de los 

países subdesarrollados como simples proveedores de materias 

primas para el funcionamiento del mercado mundial. PosterioE 

mente, se presentan los mecanismos y estrategias que han uti

lizado los diferentes países de Europa; E.U. y Jap6n para peE 

manecer dentro del mercado con sus productos. Tampoco pod!a 

dejar de lado a los países miembros del CAMI:; se describe de 
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manera muy general el comportamiento de estos frente a la teE 

cera revoluci6n industrial. 

2.- La Evoluci6n Econ6mica del Capitalismo Latinoame

ricano, período 1979-1982. Dado que toda la Am~rica Latina -

se encuentra girando en torno a las decisiones de los países 

industrializados, se hace un estudio y la evoluci6n económica 

de la misma permitiendonos introducir al caso específico de -

México. 

En esta capítulo se describen las causas de los atra

zos de estos países. 

La preparüci6n de Recursos Humanos es fundamentalisí

mo ya que con ello se puede asimilar la tecnología tan sofis

ticada proveniente del exterior para una posterior independe~ 

cia tecnol6gica. Es penoso observar que una sola empresa, 

por ejeraplo la !BU gasta mucho mas en investigaci6n tecnol6g!. 

ca y en la preparaci6n de recursos humanos que la América La

tina en su conjunto. 

A pesar de estos problemas las industrias b~sicas de 

estos países han entrado al proceso de reconversi6n indus .. -

trial. En este estudio se describen los problemas que enfrerr 

tan. 

17: 



3.- México y el Cambio Científico y Tecnológico en el 

Periodo: 1982-1988. M~xico tiene la suficiente mano de obra, 

los recursos naturales etc., para una industrialización a 

grandes escalas; sin embargo, la falta de oportunidades para 

la juventud a los centros de estudios es la causa del atrazo 

del país. El desempleo tan creciente, no solamente es produ~ 

to de la tecnolog!a proveniente del exterior; sino también es 

resultado de la incapacidad de la mano de obra de asimilarla 

y aprovecharla para beneficios de los mexicanos. 

Un alto nivel cultural dan como resultado en nuevos -

métodos y formas de la organizaci6n de la producci6n. 

4.- Evoluci6n, Logros y Perspectivas de la Econom!a -

Capitalista: 1989 -1990. Para 1992, la CEE tiene previsto que 

su PNB crecerá en un 4.Si, es decir, que la libre circulaci6n 

de mercancías, capital y mano de obra serán mayores para esta 

fecha. En este capítulo, se estudian las pos¡bles repercu-

siones sobre los demás países: E.U. y Japón. 

Las Empresas Transnacionales estan buscando nuevas 

formas de organización y estrategias para las posibles oport~ 

nidades que surgan con la culminaci6n de la meta de los paí-

ses miembros del mercado común Europeo. 
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CONCLUSIONES GENERALES: 

- No es un secreto que estarnos experimentando, a ni-

vel mundial. Una revolución tccnol6gica que transforma nues

tro modo de producir, de gestionar, de consumir y de vivir. 

En constraste con otros procesos hist6ricos, las nue

vas tecnologías se caracterizan por dos rasgos principales: 

a) Afectan los procesos en mayor medida que los pro-

duetos; 

b} Su materia prima es la información, la formación, 175 

el conocimiento, los valores intelectuales y su 

principal objeto el tratamiento de dicha informa--

ci6n. 

De ah! se deduce su carácter intersticial, es decir -

su capacidad de afectar a todos los ámbitos de la actividad -

y de la vida. En el fondo, el modelo de desarrollo y organi

zaci6n incluido por las nuevas tecnologías, se caracteriza 

por la prevalencia de la calidad sobre la cantidad, es decir, 

por la importancia estrat~gica del modo de hacer, de producir, 

de gestionar y de pensar, en último término. 

Sin embargo, este proceso de cambio tecnol6gico tiene 



lugar en un contexto hist6rico preciso en donde las nuevas 

tecnologías son condicionadas por los procesos de dominación, 

de explotaci6n y de confrontaci6n existentes en la estructura 

econ6mico-política a nivel mundial. De ahí que sus aplicaci2 

nes específicas hayan sido fuertemente sesgadas (por ejemplo 

hacia lo militar) durante el proceso de salida de la crisis -

econ6mica de los años setenta. En ese sentido, han contribu!_ 

do poderosamente a profundizar sobre la divisi6n internacio-

nal del trabajo en la que la capacidad tecnol6gica de cada 

país (y de las empresas de cada país) se ccnsti tuye en un fa2_ 

tor fundamental para determinar la posici6n que se ocupa en -

una economía cada vez Tilás interdependiente y en una política 176 

cada vez más planetaria. 

- La crisis mundial iniciada a fines de los sesenta, 

muestra que el proceso de acumulaci6n ccon6mica, basado en 

los principios de Taylor y Ford sobre la organizaci6n t~cnica 

y social, ha alcanzado sus límites. El primer.reto, entonces 

es: _!.:eorganizac i6_!l, una reorgani zaci6n social y técnica, se -

vuelve necesario reorganizar sistemas productivos tanto al i~ 

terior de la corporaci6n industrial como en su medio ambiente, 

en torno a nuevos principios sociales y administrativos que -

no están todavía establecidos, 

- Al mismo tiempo, nuevas tecnologías (primordialmen-



te microelectr6nica e informaci6n tecnol6gica) , están inva- -

diendo rápida y masivamente a los productos, los procesos pr2 

ductivos y subprocesos, como la supervisi6n, administración, 

control de calidad, rr.ercadotecnia. Este fen6r.ieno está obvia

mente intirnamente vinculado con el antes mencionado: las nue

vas tecnologías hacen posible reorganizar y requieren, asirni~ 

mo, reorganizaci6n. Así, el segundo reto es: la tecnología. 

Esto supone: investigación y desarrollo, difusi6n, entrena- -

miento. 

CONCLUSIONES PARTICULARES: 

- Para Am~rica Latina, las nuevas tecnologías consti

tuyen una de las premisas prioritarias para construir un nue

vo modelo econ6mico social que albergue uña esperanza y un 

tranpolín para el despegue del Continente Americano. No se -

trata de saber si las acepta o no, sino c6mo sus gobernantes, 

empresarios e intelectuales, se situarán en los procesos de -

cambio tecnol6gico, político y cultural, que influencia en 

buena parte el proceso tecnol6gico. 

- La abrupta disr.iinuci6n del gasto pGblico en invest! 

gaci6n tecnol6gica se ha observado en toda ~.mérica Latina y -

que tras 20 años de ascenso ininterrumpido, no han vuelto a -

recuperar su dinámica en los últimos 5 años (por ejemplo, el 
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gasto de investigaci6n en agricultura creci6 de 1900 a 1980 -

en un 19.5% anual en Brasil y en un 12.St en México). 

Nás aún, algo similar pasa con los presupuestos de 

los centros internacionales de investigaci6n, que han visto -

también disminuir sus presupuestos en forma drástica. 

CONCLUSIONES ESPECIFICAS: 

- La mentalidad del obrero debe enfocarse hacia el l~ 

gro de una mayor capacitación productiva y entrenamiento, da-

do que esto constituye la única opci6n válida en estos mamen- 178 

tos, para obtener empleos productivos y por lo tanto permanen 

te y bien remunerados. 

- Los servidores pablicos deben romper con el viejo -

esquema de regulaci6n y control por otro enfoque de promoción, 

simplificación administrativa y el fomento a la modernización 

industrial. 
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elaboración y presentadas son las siguientes: 
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