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INTRODUCCION. 

La crisis de la década de los 80’s en México, el ensanchamiento de la brecha en ciencia 

y tecnologia entfe los paises mds avanzados, llevaron al pais a una politica de apertura 

comercial, misma que nos ha encaminado hacia una preintegracién econdémica (1) 

reforzada por la firma de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canada y 

México. 

Las exigencias internacionales mediadas por los atractivos que puede ofrecer la 

integracién de México en el mercado internacional, ha propiciado en la politica estatal y 

algunos sectores de la sociedad, el planteamiento de una reestructuracién productiva, 

politica y educativa, con la implicacién social que esto representa, y que se hacen 

patentes a través del establecimiento de politicas y lineamientos en materia tecnolégica y 

comercial, encaminadas a modernizar a Ja industria nacional; ajustes y readecuaciones en 

la estructura del Estado; asi como, la elaboracién de planes y programas de 

modernizacién educativa, siendo uno de los retos de ésta (2) el objeto de estudio de este 

trabajo: el rezago estructural y a la vez la satisfaccién de las necesidades de la 

competencia cientifica-tecnoldgica que el pais requiere con la creciente integracién a los 

mercados internacionales, mediante la formacién de equipos humanos de la més alta 

calidad que estén al tanto de la frontera del conocimiento y su aplicacion . 

E) binomio educacién-tecnologia, basado en la educacién cientifica, se ha convertido en 

una pieza esencial para el desarrollo. 

(1) En una etapa de preintegracién, se encuentran las asociaciones de libre comercio, ya'que los paises 

que integran el drea o zona pueden permanecer indefinidamente en la asociacion de Libre Comercio, sin 

que esta etapa los obligue a participar en niveles superiores de integracién, no asi, en cambio, con las 

demés etapas ( Unién aduanera, Mercado Comtin, Union Econémica y finalmente Integracién Econémica 

Total) que entran en un proceso dindmico 0 de estudios superiores de integracién hasta terminar con el 

Ultimo paso, que deja de ser propiamente econémico, para converurse en una Unidn Politica de Estados. 

(2) La Modernizacién Educativa plantea tres retos: 1) Descentralizacién. 2) Atencién del rezago 

estructural y a la vez la satisfaccion de las necesidades de la competencia cientifica-tecnolégica y 3) 

Las condiciones y status  socioeconémicos de los maestros. En el sexenio pasado se implementé un 

programa de modernizacién educativa (PROMODE 1989-1994) los objetivos que se contemplan son a 

mediano y largo plazo, por Jo que cinco afios, no bastaron para cumplirlos. La modernizacién no sélo la 

educativa, sino también la politica y productiva es tema vigente.



Estos procesos de cambio surgen del lugar que México busca ocupar en el escenario 

internacional, tomando en cuenta que las tendencias que se estén dando y profundizando a 

nivel mundial (3) en el terreno de los conocimientos cientificos-tecnolégicos tienen como 

base la educacién. De aqui la relevancia de este trabajo al plantear la problematica 

mexicana de la vinculacién del sistema educativo con el productivo. 

Otro binomio importante es el de tecnologia-cultura, que nos permite distinguir como 

opera culturalmente el cambio tecnolégico. La tecnologia modela nuestros 

comportamientos y éstos modelan la tecnologia. Entonces la tecnologia tiene una 

naturaleza sociocultural, puesto que es un fendémeno cultural que rebasa los limites de 

st. definicién tradicional, ya que consta no sdlo de conocimientos plenamente 

formalizados, sino también de informaciones técitas y prdcticas cotidianas no 

sistematizadas. 

El contexto sociocultural es importante en el sentido de qué tan efectiva puede ser la 

tecnologia que se inserta en un pais en desarrollo, esto es: el éxito de la transferencia 

tecnolégica no sélo debe contemplar compatibilidad técnica, entre el remitente y el 

receptor, sino también indices de equiparacién socio-cultural, Lo anterior constituye el 

problema principal de Ja transferencia tecnolégica: la capacidad de desempaquetar la 

tecnologia, objeto de compraventa. En el éxito de esta labor, el papel del Sistema 

Educativo Mexicano (SEM) es fundamental, por la influencia que tiene en la 

conformaci6n de la cultura nacional, ya sea a través de: instituciones formales, en donde 

el SEM contribuye al desarrollo tecnolégico difundiendo los nuevos ‘conocimientos 

generados en la Investigacién y Desarrollo Experimental (lyDE), desarrotlados por las 

compaiiias punteras y contribuye a formar una de las ventajas competitivas mas 

sobresalientes: los recursos humanos; y, a través de instituciones informales que influyen 

tAcita y cotidianamente, subyacentes a los conocimientos y habilidades formales, y que 

desempefian la funcién de aceptacién social que requiere todo proceso de desarrollo 

tecnoldgico. 

La problemética de la vinculacién, se manifiesta en la diferencia de objetivos entre los 

sistemas productivo y educativo, en el primero son: la eficiencia y la optimizacién de los 

recursos técnicos, de los beneficios econdémicos, en el segundo: la busqueda de prestigio 

y el anhelo de promocién social. 
Esta separacién se explica porque el SEM no habia recibido fuertes demandas por parte 

del aparato productivo, de conocimiento cientffico para el desarrollo tecnolégico, ni de 

programas amplios de capacitacién para el trabajo, ya que ante el modelo anterior 

cerrado, los empresarios no tenian necesidad de innovar, porque estaban alejados de los 

esquemas de competencia a los cuales se encuentran sujetos los paises con economia 

abierta, mismos que han necesitado invertir cada vez mayores recursos en actividades 

de ID. puesto’ que ésta les genera mayor competitividad, que se manifiesta en mayor 

crecimiento econémico y por ende, mayor ingreso per cépita. 

(3) La tendencia mundial es hacia una Teicera Revolucion Industrial, en donde las nuevas tecnologias 

(Microelectrénica, biotecnologia, nuevos materiales y nuevas fuentes de energia), incorporadas al Ambito 

econémico, se han convertido en dreas estratégicas para et crecimiento de la productividad y la 

competividad internacional. Son los paises con mayor desarrollo tecnolégico los que tienen }a capacidad de 

desarrollar estas tecnologias punteras ( Gonzilez, R., 1991:89),



México al abrir sus mercados tiene la necesidad de invertir también en Investigacién y 

Desarrollo (yD). El SEM debe ya no sélo dirigirse a sus funciones distributiva y 

sociopolitica como antafio, sino a sus funciones académica( generando conocimiento 

cientifico util para un desarrollo tecnolégico propio); y, ocupacional (formar recursos 

humanos para la produccidn). 

La reorientacién del Sistema Educativo Mexicano (SEM), con vistas hacia esta ~ 

vinculacién, a través de su participacién en el desarrollo tecnolégico y econdmico del 

pais, cobra dimensiones especiales en el caso de las Instituciones de Educacién Superior 

(IES), por su relevancia en los procesos generales de Investigaci6n y Desarrollo (ID)(4). 

Las diferencias existentes entre los sistemas educativo y productivo se presentan de 

modo més enfatico en las IES. Sin embargo, la vinculacién academia -industria enfrenta 

serios problemas, por parte de la educacién-superior: aislamiénto de los investigadores 

de las necesidades del aparato productivo nacional ( en comparacién con la estrecha 

colaboracién de sus colegas extranjeros respecto al sector productivo de sus respectivos 

paises, con quienes México esta compitiendo, y a los cuales les proporcionan ventajas 

comparativas dindmicas); pocos recursos humanos calificados, aunado a la falta de 

capacidad econémica de las IES para contribuir significativamente al desarrollo 

tecnologico. Por parte de los empresarios: aversién de éstos al riesgo, ya que los 

resultados no estén asegurados, aunados a la falta de recursos econémicos: escasa vision 

de largo plazo, puesto que estaban acostumbrados a inversiones que les proporcionaran 

ganancias inmediatas, por lo que deben asumir ante el nuevo modelo econdédmico de 

desarrollo, una cultura empresarial que les permita ver a la IyD no como gasto sino como 

una inversién a largo plazo que les redituard a la postre mayores ganancias y que les 

permitir4 lograr una cierta competencia con ei exterior; yy, desconocimiento y baja 

valoracién de las capacidades universitarias. 

Para contrarrestar estas tendencias y con la finalidad de vincular a los investigadores con 

los empresarios, fue creado, en la UNAM, el Centro para la Innovacién Tecnoldgica; y 

ademas CONACYT ha operado un programa de “riesgos compartidos” y otras 

estrategias en las cuales el gobierno federal compromete recursos financieros con la 

finalidad de ofrecer incentivos a las inversiones del sector productivo encaminadas al 

desarrollo tecnoldgico. 

  

Considerando que en la actualidad el incremento en el producto, se debe mas al progreso 

tecnolégico que a los insumos tradicionales de capital y trabajo; es razonable considerar 

que educacién, investigacién cientifico-tecnolégica innovaciones, han llegado a ser la 

base del crecimiento econémico en Ios paises desarrollados, y que el capital resulta un 

factor intermediario. 

  

(4) La necesidad que tiene el sistema productivo de contar con una fuente continua de conocimiento 

cientifico, se evidencia en el hecho de que en los paises desarrollados, cuando jas empresas innovadoras 

encuentran insuficiente el apoyo que pueden brindar las IES a sus departamentos de lyD, ellas mismas 

crean sus universidades corporativas, las cuales por su funcionarmento mas bien virtual que formalizado, 

aprovechan mejor fa naturaleza del aprendizaje tecnolégico ( Carrillo, 1995: 256 y 285).



Entonces las inversiones pueden ser: intangible correspondiente al esfuerzo en la 

generaci6n, difusion y aplicacién de nuevos conocimientos; otra tangible, compuesta por 

maquinarias, equipos, instalaciones y construcciones . 

La industria debe ver sus inversiones en contratos tecnolégicos con las universidades no 

como un gasto, sino como una inversién estratégica que le generaré desarrollos de 

tecnologias en productos y procesos. 

Se puede considerar que esta JyD (investigacién y desarrollo experimental) son 

actividades universitarias nuevas, que complementan a las sustantivas como son: 

generacién y difusién de conocimientos para atender las necesidades culturales de 

formacién de recursos humanos. 

La UNAM, entre las IES publicas, cobra especial importancia, porque es la que cuenta 

con mayor porcentaje en gastos en lyD por parte del SEM, y por el caracter publico- 

popular de la educacién que imparte, a diferencia de las IES privadas, no se subordina a 

los requerimientos productivos, sino que busca una vinculacién que satisfaga a ambas 

partes . 

Para lograr esta vinculacién, la UNAM a estas nuevas actividades universitarias las ha 

enmarcado juridicamente en una legislacién interna que reafirma y legitima su papel 

ante la sociedad, viéndolas como un complemento a sus actividades sustantivas. 

Ademas, ha creado mecanismos que fungen como instrumentos para la vinculacién, al 

igual que el Estado y los empresarios. 

Estos tres( Universidad, Gobierno y Empresarios) son los componentes claves para el 

logro de un Sistema Nacional de Innovacién(SNI), que parte de la premisa que las 

colaboraciones nacionales son més frecuentes que las internacionales, y que el 

establecimiento de un entorno nacional favorable para el desarrollo tecnolégico es 

crucial, para que las empresas pertenecientes a é1 desarrollen ventajas competitivas 

indispensables para su participacién exitosa en los procesos econémicos internacionales. 

Su éxito dependerd de la sinergia con que interactien . 

Es prematuro hablar de la creacién de un SNI, cuando ni siquiera hay una vinculaci6n 

entre la universidad y los empresarios. De aqui el énfasis que desde el inicio de esta 

década se le ha dado a la vinculacién, que abordaré en este trabajo y cuyo objetivo 

principal es el de coadyuvar a la generacién de una mayor competitividad mexicana 

ante fas economfas externas en el marco actual de creciente integracién y 

globalizacién, 

Con este trabajo me he propuesto aportar un punto mds para los estudiosos de Jas 

relaciones internacionales y dreas afines, enfocdndolo en una tematica que no se le habia 

dado la importancia que ameritaba pero que cada vez mas cobra mayor relevancia, por 

los frutos susceptibles de obtenerse. 

En el primer capitulo, abundo en la politica de apertura € integracién comercial, sus 

antecedentes, y que se lleva a cabo con base en estrategias de: liberalizacién comercial, 

acompafiadas de politicas y progiamas de fomento a las exportaciones; ajustes



financieros(negociacién de Ja deuda externa); ajustes monetarios(devatuaciones, que 

encarecen las importaciones y favorecen la competitividad de la oferta nacional); 

liberalizacién de la politica industrial a través de desregulacién de la transferencia de la 

tecnologia (los empresarios tienen mayor libertad para las decisiones en adquisicién de 

tecnologfas, el estado reduciré su intervencionismo, sdlo se limitarA a sancionar Jas 

practicas que distorsionen Ja competencia.); mayor proteccién y extensién de derechos 

de propiedad y patentes; reduccién de aranceles a !a importacién de bienes de capital; y, 

mayor apertura hacia Ja inversion extranjera . 

Respecto a la integracién de la economfa mexicana con el exterior, se estudiara el 

proceso de globalizacién y formacién de bloques, sus conveniencias y posibles efectos 

negativos, asi como las formas de integracién econémica. 

Enel segundo capitulo, analizo el planteamiento de una reestructuracién productiva, 

politica y social, consecuencia de la apertura de mercados, y que tiene repercusiones en 

el sistema educativo nacional. A nivel politico, se hacen patentes sintomas de renovacién 

y readecuaciones de la estructura y funciones del Estado que significan cambios en el 

sistema de dominacién. La reestructuraci6n o modernizacién productiva es necesaria 

ante la decadencia en la productividad, ésta puede originarse: del lado del mercado 

(restriccién del mercado interno por caida del nivel del ingreso real) o° del de la 

produccién, en donde influyen: limitantes en las caracteristicas de la base tecnolégica; 

las formas de organizacién del trabajo; y, las relaciones laborales. En México se da una 

heterogeneidad en la reestructuracién productiva que lleva a cabo, ya que es en las 

grandes empresas, en donde se concentran los procesos importantes de reestructuracion 

productiva con miras a superar su crisis particular y engancharse al modelo exportador. 

Respecto a la reestructuracién educativa se enmarca en el contexto actual neoliberal. Se 

sefialan los riesgos para la educacién, asi como los saldos positivos advirtiendo que 

éstos no se producirén automdticamente, sino que su logro requeriré esfuerzos 

deliberados. 

La tendencia neoliberal otorga a la iniciativa privada la orientacién del desarrollo 

cientffico y tecnolégico, asi la educacién privada parecerfa ser mds eficiente para el 

proyecto modernizador que esta tendencia propone, que conileva riesgos de privilegiar 

criterios utilitaristas y de corto plazo, marginando los derechos del pueblo de recibir una 

educacién, particularmente, superior. En mi opinion, trataré de fundamentarlo, son las 

universidades publicas la fuente de conocimientos mas importantes y més al aleance de 

todos, las que se debe preservar, e incluso readecuar a las necesidades actuales del pais , 

en especial a las del aparato productivo, pero no subordinarse a éste, sino vincularse, ya 

que las TES piblicas tienen funciones mas amplias y nobles. En la encrucijada de 

modernizar al SEM, bajo esquemas neoliberales 0 democraticos equitativos, mi opcién es 

la segunda, 

Con Ja reestructuracién del SEM se ha rebasado el modelo pedagégico corporativo 

por uno neoliberal, aunque este sexenio Zedillista ha incorporado ciertas caracteristicas 

de un modelo pedagdgico democratico-equitativo, en donde la educacién no debe



simplemente formar recursos humanos, sino complementariamente fundamentar los 

valores en que se cimenta la actividad productiva. 

En el tercer capitulo, estudio la importancia de la micro, pequefa y mediana 

industria(MPMI) en el contexto econdémico nacional, ya que no pude pasar por alto la 

posibilidad de naufragio que representa la apertura de mercados para esta parte del 

sistema productivo. Encontrandose particularmente vulnerables: mayor  atraso 

tecnolégico, limitada capacidad para obtener financiamiento, precaria infraestructura para 

desahogar esta excesiva limitacién y reglamentacién y sus dificultades para acceder a 

los mercados; pero atin asi, muy importante para nuestra economia nacional por su 

capacidad de empleos y porque son casi exclusivamente de propiedad nacional. 

Se realiza un estudio del perfil tecnolégico de la MPMI nacional, los indicadores que se 

manejan nos proporcionan sus obstéculos y oportunidades para su modernizacién 

tecnoldégica. . 

Ademés se mencionan otros obstdculos, como la atomizacién y la heterogeneidad de la 

industria nacional, de la cual la MPMI obviamente no escapa. Asi también incorporo 

oportunidades que establezco en tres dimensiones: 1a estatal, la académica y la individual 

de cada empresario. 

A nivel exterior, se estudian las experiencias de otros paises que le han dado a la 

MPMI Ia relevancia que amerita y que les ha permitido, en la parte que les corresponde, 

cumplir sus objetivos de competitividad internacional. 

Se destacar4 la manera que estos paises dependiendo de sus estrategias de caracter 

nacional, han incorporado a esta MPMI como parte importante en sus politicas 

econdémicas, por su capacidad de crear empleos, por su flexibilidad desde el punto de 

vista organizacional, por su adaptabilidad a los movimientos del mercado, y en algunos 

casos, por su nivel de desarrollo tecnolégico y, por su capacidad de innovacién y 

exportaci6n. 

En parte, han sido de gran importancia el papel del Estado, el cual ha implementado 

mecanismos para promover a la MPMI como: subsidios salariales por os cargos creados 

en estas industrias; créditos fiscales basados en la creaci6n de empleos; donaciones de 

inversion; promocién de la investigacién y desarrollo de nuevos productos y tecnologias; 

exencion de impuestos para impulsar el gasto empresarial en IyD y otros. 

El objetivo, en este capitulo serd reflexionar que a pesar de los graves obstdculos que 

presenta la MPMI nacional, existen posibilidades u oportunidades nacionales de 

modernizacién tecnolégica, condicionadas al compromiso que asuman los empresarios, 

las universidades y el estado. 

En el cuarto capitulo se aborda la vinculacién det SEM, en general, con el sistema 

productivo, hago hincapié en la naturaleza socio-cultural de la tecnologia, manejando 

categorias para la discusién del aspecto tecnoldgico, detallo las funciones del SEM, y 

baso la redefinicidn de estas funciones para hacerlas acordes con las necesidades actuales



del sistema productivo, explico las causas de la separacién entre ambos y la reorientacion 

del SEM en el contexto presente, y el cambio en las caracteristicas de los modelos 

educativos implementados a raiz de la apertura y liberalizacién de mercados. 

En el quinto capitulo se destaca Ja importancia en la vinculacién de un sector del SEM: 

las Instituciones de Educacién Superior (IES), por su importancia en ta formactén de 

recursos humanos y en la creacién de investigacién y desarrollo de tecnologias, ésto 

Ultimo tan significativo, ya que representa la aplicacién del conocimiento y que se ve 

reflejado en Ia competitividad, el desarrollo econémico y por ende mayor ingreso per 

capita, en fin, un desarrollo social. 

Se recaban los mecanismos estatales, universitarios y empresariales para el logro de la 

vinculacién. 

Enfatizo el rol que la Universidad Nacional ha observado, creando a nivel interno un 

marco juridico que avale los contratos tecnolégicos con 1a industria, mismos que se 

refieren principalmente a la Investigacion y desarrollo de tecnologias en productos y 

procesos y, complementan a las actividades sustantivas primordiales. Legitimando aun 

més su posicién como !a Maxima Casa de Estudios. Resalto sus esfuerzos de vinculacién, 

los proyectos y mecanismos que ha implementado para efectuarla. 

Finalmente, es pertinente (aunque esto requeriré muchos esfuerzos, compromisos y 

tiempo) estudiar los avances para la realizacién de un Sistema Nacional de Innovacién 

(SNI), en donde intervienen notablemente el Estado, las Universidades y los industriales, 

quienes al interactuar en el ciclo completo de la innovaci6n, crearan una sinergia que’ 

brinde resultados positivos tan necesarios para la incorporacién mexicana en términos de 

competitividad. 

Es indudable que un requisito previo a la creacién de un SNI, es la vinculacién entre dos 

de’sus participantes principales. Aqui de nuevo la importancia de este trabajo.



CAPITULO I 

APERTURA E INTEGRACION COMERCIAL. 

Li. ANTECEDENTES. 

Como el resto de Latinoamérica, a partir de los afios 40’s, México adopté una estrategia 

de desarrollo econémico “ hacia adentro”, con el propésito de promover el crecimiento 

industrial. El primer periodo fue de sustitucién de importaciones(5) sustentada en un 

exceso de proteccién a las industrias, a través de aranceles, precios oficiales de 

importacién y sobre todo, a través de permisos previos. Esta politica proteccionista 

propicié el crecimiento industrial a gran costo para la economia del pais. Este 

crecimiento industrial durante los cincuenta y sesenta fue espectacular. Las tasas de 

crecimiento anual promediaban entre 6 y 8% a lo largo de esas décadas, por lo que 

pronto se hablé del milagro mexicano y, poco después, lo que daria en llamarse el 

desarrollo estabilizador, que en retrosprectiva es una paradoja, pues la sustitucién de 

importaciones se detuvo en el nivel de bienes de consumo y algunos intermedios, lo que 

condujo a una mayor dependencia de importaciones de otros intermedios y bienes de 

capital. El despegue industrial reproductivo de importaciones a partir de los cincuenta, 

con productos que buscaban reproducir o copiar lo més fielmente posible el modelo de 

importacién, estuvo cada vez mds ligado al uso de tecnologia extranjera y a las nuevas 

inversiones de empresas trasnacionales. La importacién de tecnologia en maquinaria y 

equipo, asi como la tecnologia no incorporada relacionada a la transferencia tecnoldégica, 

condicionaron la profundizacién de la dependencia tecnoldgica del pais. En consecuencia, 

el sistema cientifico nacional no se vincula con el aparato productive, ya que las 

demandas cientifico-tecnolégicas se resolvian desde el exterior. 

Al cerrarse el mercado mexicano a los flujos del comercio internacional, las decisiones 

en materia de inversién resultaron ser frecuentemente poco adecuadas, esto se explica 

por que no favorecieron el crecimiento equilibrado del pais, tanto en la produccién, como 

en la ubicacién territorial de las industrias. 

Al carecer de selectividad, se propicid la aparicién indiscriminada de lineas de 

produccién no necesariamente eficientes, con niveles de competitividad desfavorables 

para concurrir al mercado externo. A la vez, el escaso eslabonamiento en la cadena 

productiva y la incapacidad del pais en la elaboracién de bienes de capital y diversos 

insumos demandados a nivel interno, afecté el desenvolvimiento del comercio exterior. 

Asi tenemos que de 1970 a 1980 las importaciones subieron del 21 al 31 por ciento. 

_ 
(5) Las razones que guiaron a México a la industrializacion sustitutiva de importaciones fueron: 1) La 

caida de oferta de importaciones, obligada por las necesidades de autoabastecimiento de la economia de 

guerra de las naciones industrializadas; 2) Habia un deterioro de los términos de intercambio de los 

productos primarios (exportados principalmente por los paises subdesarrollados) respecto de los productos 

industriales ( exportados por los paises industrializados) . El resultado consistié en otorgar prioridad a la 

industria reproduciendo con produccién nacional lo que habia venide importandose. 

Cuando la Segunda Guerra Mundial finalizé, el gobierno requirié defender la producci6n interna de las 

alternativas de importacién , por lo que, !a proteccién a las industrias locales se argumenté en defensa 

temporal de estas industrias infantes nacionales. Pero estas industrias “ infantiles” se convirtieron en “ 

enanas” pues no experimentaron ej proceso de crecimiento y desarrollo que, paulatinamente las hubiera 

colocado en condiciones de competir ventajosamente en los mercados internacionales. (Mulds del Pozo, 

1995: 46) 
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El déficit en la balanza comercial, aleanzé niveles importantes,. El mayor deterioro lo 

sufrié el sector manufacturero que en el quinquenio de 1978 a 1982, registré 

importaciones por 65 mil millones de délares y exportaciones de 14 mil millones. En 

este panorama, las exportacionesestaban encaminadas a las exportaciones petroleras, 

representando en 1982 el 75% de los ingresos totales de exportacién. Esta ‘petrolizacion 

de la economia se habia reforzado por los aumentos del precio del crudo en 1973 y 1979 

que le permitieron a México obtener un flujo considerable de divisas, al igual que por 

disponibilidades de crédito muy generosas. 

En 1970, el Instituto Nacional de la Investigacién Cientifica (NIC), habia formulado 

una politica nacional de ciencia y tecnologia (6), en donde se pretendia vincular la 

investigacién con la problemdtica nacional, en especial la del sector industrial. Pero a 

consecuencia del dispendio petrolero y de las sustanciales entradas de divisas , se 

abandoné la estrategia a largo plazo para la consecucién de esta politica en la cual se 

habia identificado el dificil reto de crear y fortalecer las capacidades cientifico- 

tecnologicas, incluidas las aseciadas con el desarrollo de una industria de bienes de 

capital nacional. 

Esta dependencia a las exportaciones petroleras tuvo efectos adversos cuando a 

mediados de 1981 empezaron a caer los precios del petréleo. 

Adicionalmente, las tasas internacionales de interés aumentaron a partir de 1979 to cual 

elevo sustancialmente el costo del servicio de la deuda externa, que en parte financié este 

desarrollo industrial. 

ee 
(6) En el diagnéstico del INIC, acerca de la situacién de la actividad cientifica y tecnolégica con relacién a 

la industria principalmente, se sefialaban problemas muy similares a los que prevalecen actualmente. Se 

destacaban los obst4culos que frenan el desarrollo de 1a investigacién e impiden su eficaz vinculacion con la 

vida social, econémica, politica y cultural de México como son : a) falta de apoyo a la investigacién 

cientifica que se traduce en ef bayo monto de los recursos que se proporcionan, b) las deficiencias del 

sistema educativo, en términos de las necesidades de formacion de personal cientffico y tecnolégico; c) el 

desequilibrio en investigacion con preponderancia de lo basico que ha frenado, por diversos motivos, !as 

posibilidades de obtener mejores resultados de 1a asignacién de ios recursos para la ciencia y la tecnologia ( 

Wionczek, 1974: 22). 

Se sefiala una visién propositiva en dos etapas: 1. Presupone un proceso de absorcién y adaptacién de 

tecnologias que necesita de personal altamente calificado.2. En una segunda etapa se presentarian las 

actividades de creatividad, que requieren de cuadros técnicos y cientificos mds numerosos y cada vez mejor 

preparados. Ademés dadas las caractetisticas de la transferencia de tecnologia entre paises avanzados y de 

menor desarrollo, se reconocia como imperativo que el pais receptor contara con personal cientifico y 

técnico de muy alto mivel ( Wionczek, 1974). Este estudio comprob6 la escasa_ participacién del secior 

privado en el esfuerzo cientifico y tecnoldgico nacional. Solo el 4.1% de los investigadores existentes en el 

pais en 1970, trabajaban para la iniciativa privada. ( Wionczek, 1974: 24). 

Como resultado de este diagndstico fue la creacién del CONACYT en diciembre de 1970 y en 1972 y 

1973 se promulgaron leyes para control de 1a transferencia de tecnologia y de la inversién extraryera.



A partir de 1982 se manifestd una crisis que en mimeros puede resumirse asi: 

decremento de 0.2% en el PIB; el agotamiento de las reservas del Banco de México; 

devaluaciones sucesivas; una inflacién de 98.8%; un déficit en cuenta corriente de 2,685 

millones de ddlares; otro del sector ptiblico equivalente a 17% del PIB y una deuda 

externa total de aproximadamente 85 mil millones de délares. (SECOFI, 1988:20).* 

En un intento por dar solucién a estos problemas, la economia mexicana se cerré al 

comercio internacional en 1982 al imponerse el requisito previo sobre todas las 

importaciones. 

Esta politica, desde luego, no representé una opcién viable a largo plazo. Por el 

contrario, se requeria una politica comercial que garantizara un flujo masivo de divisas, 

a fin de que la economia mexicana pudiera reformar a un crecimiento sostenido. 

*Las referencias entre paréntesis, remiten al lector a la bibliografia que se halla al final de este trabajo. 
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1.2. POLITICAS DE AJUSTE Y LIBERALIZACION COMERCIAL 

Y TECNOLOGICA. 

Estas politicas fueron puestas en practica en tres campos de accién: 

1.2.1 Liberalizacién comercial. 

EI programa de liberalizaci6n comercial comenz6 en 1983, aunque en sentido estricto 

suele fijarse en 1985, con la declaracién de intencién de adscripcién al GATT. 

De manera esquematica el proceso de liberalizacién comercial puede agruparse conforme 

tres eventos principales: 

**El porcentaje del valor de importaciones sujeto al requisito de permiso previo 

disminuy6 de 83% al 37% de 1984 a 1985. 

**Bn diciembre de 1987 los aranceles fueron compactados a un rango de 0 a 20 por 

ciento, aplicdndose especificamente 5 tasas (0, 5, 10, 15 y 20 por ciento). Los restantes 

precios oficiales a la importacién fueron eliminados en 1987 también. 

**A comienzos de 1989, Ja tasa minima a la importacién fue elevada de 0 a 10%, 

aplicandose sdlo por excepcién aranceles con tasa 0 y 5. 

Politicas que complementan el proceso de liberalizacién comercial. 

Ha sido complementado por un conjunto de politicas disefiadas con el propésito de 

acrecentar la competitividad de las exportaciones mexicanas especificamente. 

1. Se han desarrollado programas de promocién a las exportaciones, 

2. El marco institucional de apoyo a las actividades de comercio internacional ha sido 

ampliado y mejorado y, 

3. Se ha participado activamente en las negociaciones comerciales de caracter bilateral y 

multilateral. 

1.El paquete de reformas al régimen comercial incluye diversos programas de incentivos 

a la exportacién consistentes con la normatividad del GATT. Por medio de estos 

programas, las empresas exportadoras reciben una exencién del pago de aranceles sobre 

importaciones de insumos y bienes de capital. De esta manera, dichas empresas pueden 

operar libres de las restricciones a la importacién que todavia existen. 

Para acceder a estos programas, las empresas exportadoras tienen que reunir ciertas 

condiciones que, sin embargo, son relativamente faciles de cumplir. Los programas de 

fomento a las exportaciones estan relacionados con la importacién para favorecer la 

exportacion, otros de corte financiero, agilizacién de tramites, etc. Los principales son: 
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a) PITEX ( programa de importacién temporal para la produccién de articulos de 

exportacién). Se exceptia a las empresas del pago de aranceles sobre la importacién de 

ingumos que seraén incorporados a productos exportables. 

b) DIMEX ( derechos de importacién para la exportacién). Complementario del anterior, 

este programa exenta a las empresas exportadoras del requerimiento de licencias para 

importar. 

c) ALTEX ( programa de empresas altamente exportadoras). Simplificador de tramites 

que permite a las empresas altamente exportadoras prescindir de la tramitacion a través 

de agentes aduanales registrados. 

dDRAW BACK (Devolucién de impuestos de importacién a exportadores).Consiste en 

reintegrarle el impuesto de importacién a las empresas fabricantes o comercializadoras 

que integren el producto importado como insumo en la fabricacién de un articulo de 

exportacion. 

+) IVA a las importaciones temporales. Estas se excluyen del impuesto al valor 

agregado. 

f)FOMEX ( Fondo para el fomento de exportaciones de productos manufacturados). 

Administrado por BANCOMEXT, maneja programa de créditos a operaciones 

comerciales. 

@)EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR. Tiene el propdsito de inducir el 

crecimiento de las firmas comercializadoras. 

En materia de comercializacién internacional, continudé el esfuerzo de integrar un marco 

legislativo que propiciara el desarrollo de consorcios de comercio exterior capaces de 

ayudar a diversificar mercados y productos: consolidar la oferta exportable y crear una 

mejor imagen de los productos mexicanos. Para este efecto, en noviembre de 1986 se 

expidié un decreto presidencial. El resultado fue el registro de empresas de comercio 

exterior que apoyan la produccién nacional al facilitar 1a colocacién de sus bienes en los 

mercados del exterior. Este iltimo programa proporciona tratamiento ALTEX a las 

enipresas participantes, y otorga exencién del pago del IVA a sus proveedores. 

Tanto los PITEX como el DRAWBACK favorecieron también a los exportadores 

indirectos, apoyando asi la integracién eficiente de las cadenas productivas en el proceso 

de exportacién. Dentro del amplio programa de fomento, se eliminaron obstaculos y 

tramites que pesaban sobre los costos del exportador y sdlo se mantuvieron aranceles y 

permisos a la exportacién en casos excepcionales: sélo 203 fracciones arancelarias de un 

total de 3300 permanecieron bajo control por tratarse de productos de alta sensibilidad 

social y econémica. Con ello se procuré asegurar el abasto del mercado interno sin 

desalentar la exportaci6n.( Unger, 1995:57 y 58). 

En el dmbito del financiamiento, adem4s de los mecanismos tradicionales, se 

incorporaron nuevos instrumentos como la Carta de Crédito Doméstica (CCD) y se 

idearon formulas para ampliar la cobertura y los alcances en favor de los exportadores 

directos € indirectos. Mediante esta carta se otorgé respaldo financiero integral a tas 

actividades de exportacién, favoreciendo también a los proveedores de insumos 

incorporados en el producto de exportaci6n para optimizar el impacto del financiamiento 

y elevar la competitividad-precio de los productos nacionales. 
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2 El marco institucional de apoyo a Jas actividades de] comercio internacional ha sido 

ampliado y mejorado, en este sentido sobresalen dos politicas: 1. El sistema aduanal ha 

sido reorganizado, con la nueva ley aduanera, publicada el 15 de diciembre de 1995, se 

simplifica y agiliza el intercambio internacional de bienes y servicios y estimula la 

competitividad de los productos mexicanos; 2. Existe una Comisi6n Mixta para la 

promocién de las exportaciones (COMPEX). 

COMPEX fue formada en 1989 con el propésito de servir como un foro donde los 

representantes del sector ptiblico y privado se retinan a discutir y resolver problemas 

relacionados con ja exportacién. 

_COMPEX se retine periédicamente a nivel estatal, regional y nacional. Un gran 

vtimero de los casos presentados son resueltos en las mismas reuniones regionales. En las 

seuniones a nivel nacional, un grupo de 7 secretarios de Estado , a cargo de asuntos 

iclacionados con las exportaciones, abordan los problemas que no han sido resueltos a 

nivel regional y estatal. 

El Presidente de la Reptiblica participa en las reuniones nacionales de COMPEX cada 

trimestre. 

-COMPEX ya ha tenido un impacto sobre las actividades del comercio internacional, 

especificamente, algunas reglamentaciones han sido eliminadas, y un cierto mimero de 

procedimientos administrativos han sido simplificados y acelerados. Por ejemplo, como 

resultado de propuestas del sector privado llevadas ante COMPEX, los controles sobre 

la producci6n de algunas hortalizas de exportacién han sido suprimidos. 

Evaluacién de los trabajos de COMPEX durante 1995: 

Se registraron un alto nimero de casos ingresados. A nivel regional, celebro 33 

reuniones con 771 casos ingresados, de los cuales se han solucionado 735, lo que 

representa un porcentaje de 95.33%. 

Con el objeto de atender Ja problemdtica que enfrentan los importadores de productos 

mexicanos, COMPEX cuenta con la modalidad internacional. Durante 1995 sesioné en 

11 ocasiones, recibiendo 149 casos, de los cuales 98 ya se han resuelto y 51 se 

encuentran pendientes. Los casos internacionales requieren de un tiempo mas prolongado 

para su resolucién por involucrar negociaciones con gobiernos de otros paises. 

’ Por su parte, la modalidad sectorial, integrada por los COMPEX Transporte, Eléctrico y 

Aduanero, celebré 27 reuniones, atendié 648 asuntos, resolvid 601, alcanzando una 

efectividad de 92.75%. 

Cartera de Proyectos de Exportacién. 

El grupo de trabajo formado por BANCOMEXT, NAFIN, Gobierno de los Estados y 

SECOFI, permitieron ingresar a Ja cartera 150 proyectos en 1995. Se incorporaron 37 

empresas al corto plazo, lo que significa que se encuentran listas o ya han iniciado 

exportaciones y en conjunto comprometen inversiones por mds de 400 millones de 

délares, exportaciones por 200 mdd y Ja generacion de 6 mil empleos. Se espera integrar 

a la actividad exportadora a 28 empresas mas en el mediano plazo, y se analizan las 

iniciativas de exportacién de otras 85



BANCOMEXT ha canalizado recursos a 26 empresas de la cartera COMPEX por un 

monto de 52,1 mdd. NAFIN otorgé financiamiento a 61 empresas por 50.4 millones de 

nuevos pesos y 14.3 mdd. SECOFI apoyé incrementando el mimero de programas de 

fomento, autorizando 35 PITEX, 19 Maquiladoras, y 7 ALTEX a empresas de la cartera 

COMPEX. 

La Comisién continia dando seguimiento a los 25 Programas de Promoci6n a las 

Exportaciones en operacién. Se espera cumplir con los compromisos de desregulacién, 

simplificacion y coordinacién institucional establecidos en los mismos, a mas tardar en el 

primer trimestre de 1996.( SECOFI, 1996: 1-8). 

Programas Estatales de Promocién de las Exportaciones. 

Se encuentran listos para su presentacién ante el Presidente, durante la XXVI Reunion 

nacional de COMPEX ( la XXV se celebré el 11 de diciembre de 1995), los programas 

de los estados de Chiapas, Veracruz y Nayarit. 

COMPEX ha establecido mecanismos de vinculacién con el Consejo Nacional de la 

Micro, Pequefia y Mediana empresa para que dentro de los Comités Estatales, se 

contintie con los esfuerzos de desregulacién y simplificacién en materia de comercio 

exterior, iniciados por los programas estatales de promocién de las exportaciones. 
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1.2.2. Campo de Ajustes Financieros y Monetarios. 

En los 80’s la politica econémica se encamin6 en los aspectos financieros, monetarios 

y comerciales, bajo la premisa que ellos darian las condiciones para la reinsercién 

mexicana en la economia internacional. En lo financiero, se negocié la deuda externa, 

que continuaba creciendo més cada afio, sin que la economia mexicana tuviera capacidad 

de pago, por lo que se reprogramé el pago de capital e intereses, El gobierno mexicano 

era el deudor mds importante, aunque la deuda privada también era significativa. En 

1982, la deuda pdblica aumenté hasta casi 70 mil millones de dolares, y la total excedid 

los 90 mil. Para 1989 se mantenia ese nivel de deuda total, pero una estructura mas 

favorable en cuanto al vencimiento de los pasivos y el 80% del total también habia 

pasado a ser deuda publica, lo que permitié un manejo mds concertado de la politica 

econdémica. 

En lo monetario, se did fin a un prolongado periodo de sobrevaluacin del peso frente a 

las monedas lideres internacionalmente, a través de bruscas macrodevaluaciones 

realizadas entre 1982 y 1985, y después , desde finales de 1987, mediante el acuerdo 

anunciado de minidevaluaciones diarias ( deslizamiento del peso) , asi los productos de 

importacién se encarecieron y favorecié la competitividad de la oferta nacional. Para 

1989 habia un crecimiento exportador que no se habia visto desde muchos afios atras, 

dandose un saldo comercial positivo. 

Una de las ventajas competitivas que tuvieron estos logros exportadores fueron los bajos 

salarios mexicanos, con respecto al exterior, siendo que las industrias que més exportan 

tienen altos salarios y alta intensidad de capital a nivel nacional. 

No obstante los resultados alcanzados en el control de la inflacién, como en la 

recuperacién de Jas condiciones financieras, quedaron relegados los efectos de 

competitividad de mds largo alcance, que no fueron previstos en las medidas de ajuste 

estructural. 
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1.2.3, Liberalizacién de la politica industrial. 

Principalmente en lo que concierne a politica tecnolégica y de inversion extranjera. 

Las politicas tecnolégicas mas relevantes en este periodo han sido la liberalizacién de las 

importaciones, incluidas las de tecnologia y la apertura mds favorable a la inversion 

extranjera directa. Estas politicas representan cambios sustanciales respecto a la tradicién 

intervencionista que caracterizaba al periodo de sustitucién de importaciones. Son 

liberalizadoras porque permiten a las empresas mayor independencia en las decisiones de 

naturaleza tecnologica, de inversion, y de importaciones. Y son: 

a) Liberalizacién de la transferencia de tecnologia: 

La principal medida en este rubro es la nueva Ley para el Desarrollo y la Proteccién de 

fa Propiedad Industrial, del 27 de junio de 1991 que deroga la reglamentacién que desde 

1972 implantara el Registro y Control de Transferencia de Tecnologia. 

Esta Ley se basa en la premisa de que las nuevas condiciones de competencia mas aguda 

en los mercados nacionales e internacionales de los ochenta, hacen innecesaria !a 

regulacién de las practicas de contratacién de tecnologia de los particulares por parte del 

gobierno ( Villareal, 1991: 122). Se les da a los empresarios mayor libertad para las 

decisiones en adquisicién de tecnologias, ya que se cree que las empresas son mas 

capaces para decidir qué es lo més les conviene, se supone que !as empresas enfrentan un 

ambiente mucho més competido y que puede dejarse a las presiones competitivas. ia 

direccién de esas decisiones. 

Por su parte, el gobierno, con el antecedente de ser poco capaces de poner en buena 

practica su intervencionismo, se limitara a sancionar las practicas que distorsionen la 

competencia, siguiendo los lineamientos de las leyes antimonop6licas. 

b) Extensién de derechos de propiedad y patentes. 

La nueva ley sobre patentes y marcas actualiza la nueva legislaci6n en materia de 

propiedad industrial y Ja asemejan a la de los paises desarrollados que busca equilibrar el 

interés de los innovadores por recuperar.y acrecentar su inversién, con el interés social 

de transformar la tecnologia, en un plazo razonable, en un bien libre para maximizar el 

producto econémico global. 

Como productor de tecnologia, México es irrelevante; por lo tanto, necesita promover ia 

_ transferencia tecnolégica (7) al minimo costo para tornarse competitive en concordancia 

con la moderna politica de apertura comercial. 

  

(7) Uno de los temas de mayor controversia en ias negociaciones de fa Ronda Uruguay del GATT es sobre 

fos derechos de propiedad intelectual: los paises desarrollados buscan conservar sus ventajas tecnolégicas, 

muentras que los paises en desarroifo buscan la transferencia tecnolégica en condiciones més accesibles. 

(Cédrdoba, 1992: $9). 
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Dentro del marco legal de la ley vigente, es posible proteger procesos y productos 

industriales diversos asi como todo tipo de aparatos mecanicos y electrénicos; la nueva 

ley proteger4 invenciones en dreas tecnolégicas en las que no existia proteccién: 

productos quimicos, aleaciones, procesos y productos biotecnoiégicos, microorganismos, 

alimentos, bebidas y plaguicidas. por ejemplo Con relacién a invenciones para la 

industria petrolera  y de investigacién en el Instituto Mexicano del Petréleo, seguirdn 

siendo patentables y gozardn de todos los beneficios de la nueva ley. 

El periodo de vigencia de las patentes se amplia a veinte afios contados a partir de la 

fecha de presentacin de la solicitud: anteriormente el periodo era de catorce afios. Los 

} vestigadores podrdn publicar y divulgar sus invenciones antes de patentarlas sin perder 

sus derechos, siempre y cuando las den a conocer dentro de un periodo de doce meses 

previos a la presentacién de la solicitud de patente. 

La nueva ley dispone 1a creacién del registro de “ modelo de utilidad” para inventos 

como aparatos y herramientas que se modifiquen de manera tal que su uso acarree 

ventajas que antes no tenfan. Se crea la figura legal del “ disefio industrial” que 

comprende dibujos y modelos industriales que seran protegidos durante quince afios 

contados a partir de la correspondiente solicitud. 

La nueva ley también incorpora el concepto de “ secreto industrial” que es toda aquella 

informacion custodiada por una persona fisica o moral, que signifique’ beneficios de 

actividades competitivas frente a terceros; la divulgacién o adquisicidn ilicita de un 

secreto industrial son consideradas como delitos graves. . 

c) Reduccién de aranceles a la importacién de bienes de capital. 

Los aranceles de importacién de estos bienes se redujeron a la mitad. La tarifa paso de 

22.7% a 11.8% ( promedio) de junio a diciembre de 1987. La mayoria de los bienes de 

capital se mantuvo con aranceles ligeramente superiores al promedio global. Aunque el 

equipo de transporte y los productos de hierro y acero se redujeron hasta niveles de 6-7 

%. Las tarifas para motores, carrocerias y otros componentes mayores cayeron de 

27.7% a 12.5%. Las excepciones son productos electrénicos y _electrodomésticos 

que mantuvieron porcentajes del 20% ( Ten Kate, A., y F. De Mateo, 1989 : 327 ). 

d) Mayor apertura hacia la Inversion Extranjera. 

En mayo de 1989 se publicé el Reglamento de la Ley para Promover la Inversién 

Nacional y Regular la Inversién Extranjera, el cual permite participacién hasta de 100% 

en el capital social de 58 sectores de la actividad mexicana. En otros 36 sectores en que 

antes no se permitia participacién extranjera alguna, ahora se autorizan participaciones 

hasta por 49% en sectores como la petroquimica y actividades pesqueras. 
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También se propicia la simplificacién de los procedimientos y tramites administrativos 

en la constitucion e inscripcién de empresas con inversién extranjera. De los principales 

mecanismos simplificadores es el Régimen de Inversién Automatica, que permite la 

participacién automatica ( sin requerir autorizacién de la Comisién Nacional de 

Inversiones Extranjeras) en la propiedad accionaria de una empresa por constituirse o la 

ampliacién de las actividades en sociedades ya establecidas. 

Otro mecanismo importante es el Régimen de Inversion Neutra, que permite y fomenta el 

ingreso de inversionistas foréneos en el mercado mexicano de valores. Ver cuadro nim. 

1. Por este régimen se permite a empresas que cotizan en la bolsa emitir series Neutra 

(N) que no otorgan derechos corporativos. 

Las autoridades mexicanas han venido cambiando la regulacién en materia de inversion 

extranjera directa, sin cambiar la esencia del anterior reglamento, haciéndolo cada vez 

mas favorable a ésta. 

Los cuadros nim. 2 y 3, nos proporcionan la inversién extranjera directa por sector 

econdémico y por pais de origen en el periodo 1990-1995. 

Evaluacion de las Politicas de Ajuste y Liberalizacion en la década de los 80’s. 

La incertidumbre que rodeé al ambiente de ajuste y apertura hizo desaparecer en ésta 

década, el largo plazo de los horizontes empresariales. 

La politica empresarial privilegié reinserciones internacionales inmediatas o de corto 

plazo basadas en Ja explotacién de ventajas competitivas naturales o en productos 0 

componentes maduros ( en términos de vida tecnolégica) y, que en el plazo mas 

inmediato son mas rentables. 

Otros empresarios, también prefiriendo las soluciones inmediatas, con mayor rentabilidad 

en el corto plazo, convierten, sus empresas en comercializadoras, o en negocios 

financieros sacrificando produccién. 

En lo que respecta al gobierno, la intencién liberalizadora de la politica cientifica y 

tecnoldgica mostré en los 80’s ser “ bastante congruente” con las necesidades de ahorro 

del gobierno, como prioridad en su politica de ajuste financiero y presupuestal. Esto se 

evidencia en: el gasto ptblico en Ciencia y Tecnologia, que en 1982 todavia 

representaba 84% del total, se contrajo como resultado de las marcadas fluctuaciones 

que sufrié entre 1980 y 1990. Ellas resultan en una tasa media anual negativa del 1.8% 

durante esa década, esto es, - 1.8% ( Aboites, 1993: 20). 

A] descuidarse la inversion en la creacién de bienes de capital ( inversién tangible a 

largo plazo) yen el desarrollo de capacidades tecnolégicas( inversién intangible a largo 

plazo). pronto se noté la precariedad de lo logrado en la politica de ajuste y liberalizacion 

en esta década, cuando, en algunos sectores se hizo evidente el predominio de 

importaciones ante una oferta doméstica no competitiva, en tanto que, la capacidad 

instalada para exportar de otros sectores se agotaba. El resultado mas evidente y 

preocupante es el disparo del déficit comercial a partir de 1990 y, sobretodo, en 1992. 
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En resumen, la inversién a largo plazo, enfocada en el desarrollo de capacidades 

cientifico-tecnolégicas innovadoras era , en la década de los ochentas, casi nula. 

En los noventas, México adopta nuevas medidas (por la creciente integracién que 

realiza en los mercados internacionales) en lo que respecta al desarrollo de capacidades 

cientificas y tecnoldgicas, si bien a diferencia de los 80’s , no se deja este desarrollo sdlo 

ala dindémica del sector empresarial, puesto que ya se reconoce que son necesarios 

compromisos congruentes y sostenidos entre el sector empresarial, el Estado y el sistema 

educativo , en especial, las IES. Una de las medidas, es el objeto de esiudio de este 

trabajo: la Vinculacién sector Educative con el Productive, con la adecuada 

intervencién que el Estado debe tener, siendo el objetivo el desarrollo de las mencionadas 

capacidades cientifico-tecnolégicas, que nos permitan tener mayor competitividad tan 

necesaria en el contexto actual. 
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1.3. GLOBALIZACION: FORMACION DE BLOQUES E INTEGRACION DE 

LA ECONOMIA MEXICANA CON EL EXTERIOR. 

A la luz de las circunstancias, el reto fundamental para México es el de incorporarnos 

cada vez mds a la economia mundial en creciente globalizacién, vista como la forma 

que toma la reestructuracion capitalista, sustentada en la revolucion informatica y de las 

comunicaciones, abarca las mds importantes relaciones del mundo actual. Tiene su 

antecedente directo en la‘ internacionalizacién capitalista, tendencia histérica del sistema 

que desde su origen ha buscado su universalizacién. Si bien éste ha sido un proceso largo 

" y constante, en el que va de la segunda posguerra a nuestros dias, se vié acelerado por un 

conjunto de acciones ejercidas por los paises ( sobre todo los mas industrializados), en la 

busqueda de un mejor funcionamiento del sistema. Bajo esta perspectiva se crearon en 

1945 la ONU y el FMI; el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio ( GATT ) en 

1948; y, se dieron los primeros pasos hacia una regionalizacién del mundo con la 

conformacion de la Comunidad Econémica Europea.. 

Los origenes de 1a ampliacién del circulo de la interdependencia, es a partir del 

momento en que los paises periféricos empezaron a tener un papel importante desde 

finales del siglo XIX, como proveedores de materias primas y productos agricolas, 

continuando en los afios 60’s al entrar a formar parte de los circuitos internacionales bajo 

una nueva divisién del trabajo. Esto los hizo sujetos de interés para las grandes 

transnacionales, que los incorporaron a sus flujos productivos instalando empresas en 

aquellas regiones donde era posible aprovechar el bajo costo de la fuerza de trabajo, la 

infraestructura de los paises receptores y la disciplina de la mano de obra. A partir de los 

80’s, los procesos de internacionalizacién fueron reforzados por otro tipo de elementos 

que favorecieron la dependencia mundial, entre los que se destacan: 

a) La incorporacién de China a un nuevo proceso econémico de apertura. 

b) El derrumbe del socialismo del estado y la transicién hacia un capitalismo salvaje por 

parte de la URSS y Europa Oriental. 

c) La apertura de los paises del tercer mundo al comercio mundial y a los flujos 

financieros, la renegociacién de la deuda externa y la privatizacién de prdacticamente 

todas sus empresas estatales. 

d) La culminacién de la Ronda Uruguay del GATT y la creacién de la OMC. 

Respecto a la globalizacién existen dos visiones importantes : 

Por un lado, se encuentran aquellos que aceptan que se trata de un proceso que expresa 

necesidades irreversibles del fendémeno humano y que abre posibilidades para el 

desarrollo, imponiéndose la necesidad de una mayor cooperacién mundial. Su premisa 

es que no puede volverse a formas superadas de aislamiento que afectarian al desarrollo 

de la tecnologia, desorganizaria los actuales eslabonamientos productivos y reducirian el 

nivel de vida de la poblacién. Autores como Dabat, proponen que los graves problemas 

mundiales sélo pueden tener una salida si se amplian los frutos del desarrollo tecnoldgico 

y se hacen importantes inversiones, lo que puede lograrse reforzando la globalizacién, 0 
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deteniéndola ni tratando de revertirla, pues con ello lo tnico que se lograria es la 

instauracion del autoritarismo y 1a regresién del desarrollo. Al mismo tiempo, afirma que 

la globalizaci6n a pesar de su oprobiosa manifestacién actual tiende a favorecer el 

crecimiento econdmico, la democratizacién politica y la internacionalizacién de los 

movimientos sociales en los pafses en desarrollo. 

En el conflicto chiapaneco relacionado con el levantamiento del Ejército Zapatista de 

Liberacién Nacional (EZLN) se dié la internacionalizaci6n de este movimiento social 

como efecto de la globalizacién, ya que la tecnologia en los medios de comunicacién tuvo 

un papel central en el curso de Jos acontecimientos. La noticia del levantamiento y la 

figura del subcomandante Marcos y sus comunicados recorrieron el mundo raépidamente, 

logrando presionar no s6lo al interior det pais sino a nivel internacional, lo que obligé al 

gobierno Salinista a parar la masacre que estaba realizando el Ejército mexicano. Se hizo 

evidente el peligro que podian correr los flujos de capital transnacional, estos circuitos 

financieros son la forma mds acabada de Ja globalizacién, y con “un sdlo golpe de tecla” 

pueden reorientarse las inversiones extranjeras. Salinas lo sabia, por lo que opt6 por una 

galida negociada a doce dias de iniciado el levantamiento. Esta es la diferencia de 1a 

guerrilla mexicana si la comparamos con la historia de las demas naciones 

latinoamericanas que se han visto envueltas en ellas . En México no ha continuado la 

lucha encarnizada, ni se ha derramando tanta sangre como en los inicios del conflicto 

chiapaneco, lo que no implica que el EZLN haya atin logrado sus objetivos. 

Es conveniente aclarar que la crisis que México vive desde finales de 1994, manejada 

como una pérdida de confianza en el pais, se debi a una pésima administracién publica, 

entre las cuales esta el aceptar esos tipos de inversiones especulativas, el peligro (por 

cuestiones politicas) de mantener sobrevaluada la moneda, aunada por los posteriores 

asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. 

Otro de los efectos positivos que puede traer la globalizacién, es la democratizacion 

(como consecuencia de una mayor interaccién con las demas formas de gobierno, lo que 

nos condiciona a ver las fallas de nuestro gobierno ante naciones mds desarrolladas y 

democréticas). De hecho, una de las demandas centrales de los Zapatistas es la necesidad 

de transitar hacia la democracia. En el gobierno salinista se favorecieron las 

transformaciones macroeconémicas y se relegaron las medidas politicas democratizadoras 

( Aragonés A., 1995: 17-21). En el gobierno Zedillista se ha pasado dé un modelo 

netamente neoliberal a uno més democratico-equitativo. La democracia significa 

finalmente fin del partido del Estado (PRI) y éste es el problema real. Este punto sera 

estudiado como su importancia lo amerita, cuando se aborde la reestructuracién politica 

como efecto de la apertura comercial. 

La otra vision, respecto a la globalizacién, sostiene que se trata de un fenémeno 

unilateral totalmente negativo, impuesto por las transnacionales y por el neoliberalismo, 

en violacién a los derechos de los pueblos y que erosionan sus identidades (Amin, 1988). 

Se reconoce que la globalizacién es un fendmeno al que hay que incorporarse, pero 

precisamente la dificultad es que los paises subdesarrollados ( entre éstos México) tienen 

un estrecho margen de maniobra para una articulacién provechosa, ya que enfrentan 

problemas graves de deuda externa, falta de ahorro interno, desempleo, baja produccién 

industrial, dependencia alimentaria, etcétera. Esta problematica se podria superar si se 

estableciera una real cooperacién mundial. Sin embargo, el sistema capitalista se 
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caracteriza por la competencia, que es lo opuésto a la cooperacién. La mayoria de los 

paises desarrollados tienen una posicién renuente para realmente colaborar con el resto 

del mundo, por ejemplo: en la Cumbre sobre desarrollo social, celebrada en marzo de 

1995 en Copenhague, siendo los temas centrales de discusién: la pobreza; la integracién 

social; y, el empleo. Esta Cumbre fué decepcionante ya que sdlo se lograron acuerdos a 

nivel de educacién y salud, incluso la discusién mas agria se dié en torno a la deuda y 

sus posibles formas de negociacién, sin obtener finalmente soluciones favorables para los 

deudores. 

Desafortunadamente la historia del capitalismo se ha caracterizado mds por la opresién y 

explotacién que por la cooperacién. 

Para Noam Chomsky, son las empresas transnacionales las que deciden la econom{a en el 

mundo. Si los trabajadores se resisten a los ajustes impuestos por el neoliberalismo 

globalizante, amenazan con cambiar su industria a otro pais donde la mano de obra sea 

menos virulenta, Esto obviamente crea inestabilidad y provocan competencia entre la 

clase trabajadora. la que ademés tiene que sufrir la obsolescencia de las antiguas 

capacidades y formas de trabajo, al aplicarse la informatica y la computarizacién a los 

procesos de trabajo. Esta desocupacién tecnolégica y la marginacién ocasionada 

incrementa el desempleo. De aqui Ja relevancia de vincular ante la creciente globalizacién 

el sistema educativo con el productivo, en donde una de las funciones del primero sea 

precisamente elevar la calificacién para las necesidades del segundo, sin caer en la 

subordinacién. 

Tenemos entonces, que la abstencién o retraso por parte de México representaria un 

grave peligro de marginacién o debilitamiento frente a las tendencias que estan 

determinando el futuro de las Naciones. 

No obstante, debemos estar conscientes de los riesgos inherentes (ver supra, p42 " jos 

tiesgos para la educacién"). 

El mundo actual vive un proceso acelerado de cambio y transformacién que fomenta 

una mayor interdependencia a nivel mundial. 

Esta coyuntura abrird posibilidades a los paises que tengan la capacidad para adaptarse 

oportunamente e insertarse de manera eficiente al comercio mundial, por ello una 

participacién activa constituye un gran reto para México. 

En los tiltimos tiempos hemos visto que no sdlo los paises industrializados recurren a la 

formacién de bloques comerciales, sino que los paises menos desarrollados desmontan 

barreras de proteccién y liberan el comercio para no quedar aislados (8) de las nuevas 

corrientes de intercambio. 

El mundo vive un proceso de liberalizacién econémica caracterizado por la disminucién 

de la participacién de! Estado en la economia y por ja apertura de las economias 

nacionales al comercio exterior, ambos rasgos tienen un peso decisivo en la conformacién 

de bloques econémicos. 

(8) La CEPAL se cuestiona sobre el futuro de los paises y regiones marginados de los bloques econémicos 

“su produccién industrial, desarticulada de la dinémica mundial, aparentemente no tiene futuro; la 

preduccién tradicional de bienes primarios, {os sitta como candidatos a la ayuda solidarta pero no como 

agentes activos en un mercado donde la competencia es la norma”. (Cérdoba, 1992: 57 y 58) 
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En México, fue también abandonado el proteccionismo y la economia se abrié al 

tréfico internacional. Con ello se busca crear una planta productiva. eficiente y 

competitiva, la disponibilidad de una planta competitiva es primordial para México, sin 

negar la importancia de los recursos financieros y ‘del capital fisico necesarios para 

generar semejante tipo de empresas, este trabajo pone el acento en la necesidad de 

formar recursos humanos calificados para adaptar y/o generar la tecnologia adecuada 

(que nos permita el desarrollo de un acervo cientifico-tecnolégico) tan necesario para 

lograr esta competitividad. 

AGn las economias més poderosas necesitan ajustar sus actividades a dmbitos mas 

amplios que los de sus propios mercados internos y dreas tradicionales de influencia; los 

bloques econémicos regionales amplian la escala de los mercados, permitiendo atender 

mejor ese mercado regional y estar en posibilidades de competir con el resto del mundo. 

Esta es la raz6n que justifica la formacién de la Comunidad Econémica Europea (CEE) 

y que explica la organizacién regional de los paises de la regién asidtica del Pacifico; asi 

también lo que indujo a la conformacién del TLC de los paises de América del Norte 

(EE.UU. , Canadé y México). , 

Un bloque en sentido estricto de Ja palabra, surge cuando un conjunto de paises establece 

acuerdos explicitos de colaboracién y comercio y asume una politica comun al resto del 

mundo; este es el caso de la CEE . 

También existen bloques virtuales, conformados bajo la influencia de una economia 

poderosa, la cual sin acuerdos politicos o comerciales, influye sobre otras menos 

avanzadas( ejemplo : Japén y los paises de la regién asidtica del pacifico). Cada pais 

tiene independencia politica, comercial y monetaria. 

En Asia del Pacifico, la integracién ha sido llevada por Japén mediante el modelo de los 

“ gansos voladores”. Esto se explica: cuando la mano de obra escased en Japon y se 

hizo cara, las firmas niponas se instalaron en los paises donde era abundante, barata y 

calificada, continuando con la produccién para el mercado internacional, las Hamadas 

Nuevas Economias Industrializadas ( NEI ‘s), levantaron el vuelo. Est4 conformado por 

Taiwan, Hong Kong, Corea y China (a pesar de no ser considerada tradicionalmente 

una NEI) es el bloque mas integrado, de la regién asidtica y que encierra mayores 

potenciales de crecimiento. 

El proceso de los “ gansos voladores” se repitié con los paises de la Asociacién de 

Naciones del Sudeste Asidtico ( ANSEA), se industrializaron por los capitales japoneses 

y también levantaron el vuelo. Ahora paises como Sri Lanka, Pakistan y ta India son los 

proximos. 

El bloque ANSEA esta integrado por Singapur, Filipinas, Malasia, Tailandia, Indonesia 

y Brunei-Darussalem. 

Los EE.UU. constituyen el principal mercado de destino de la mayor parte de los paises 

que integran los dos bloques mencionados de la regién Asia Pacifico, y, por lo tanto 

acttia como motor de la economia regional. Asi, EE.UU. es el epicentro de la Economia 

del Pacifico. durante el pertodo 1960-1990, entre el 19.19% y el 28.30% de las 

exportaciones totales de la regién tenian como destino los paises de América del Norte; 

entre el 20.72% y el 34.92% estaba destinado al comercio intra-regional; entre el 4.01% 

y el 10.23% (en 1980) era destinado a Japon. En este sentido, el mercado de los 
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Estados Unidos, principalmente, fue él factor exégeno que permitié el rapido desarrollo 

de las economias de reciente industrializaci6n. 

Para EE.UU., los paises de estos bloques participan en términos muy reducidos en las 

importaciones estadounidenses. A’ partir de 1980 hay una participacién global creciente 

pero siempre menos del 10%. Japén es el que sobresale: de 1970 a 1990 las 

importaciones estadounidenses oscilaron entre 26 y 32%. 

Japon es el segundo mercado de exportacién para la regién Asia Pacifico, desde 1975. 

Este pais ha logrado diversificar sus fuentes de abastecimiento regionales pero no su 

dependencia comercial con EE.UU(9). 

Se puede decir que ha habido un cambio de actitud importante con respecto a la manera 

de afrontar las negociaciones comerciales internacionales : a consecuencia de las 

deficiencias en los organismos comerciales multilaterales para dirimir las diferencias 

entre los paises adherentes, las negociaciones regionales y/o bilaterales tienen cada vez 

mayor importancia. Esto es resultado tanto de la pérdida de competitividad de la mayoria 

de las economias industriales occidentales ante las asidticas como de la consolidacion del 

proyecto europeo de unidad econémica y politica. 

México se adhiere en 1986, al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT) , organismo comercial multilateral, en donde se le reconoce como pais en 

desarrollo, por to que se le concede el trato diferenciado mas favorable. 

Sin embargo, en ese momento y hasta nuestros dias el GATT enfrenta serios problemas, 

ya que existen fuertes presiones proteccionistas por parte de distintos miembros. 

En este entorno se enmarca la apertura comercial mexicana, que no ha encontrado el eco 

deseado en el sistema multilateral. 

El fortalecimiento de las relaciones econdmicas de México con Estados Unidos, 

principal acreedor y socio comercial, se realiz6 con la firma de un tratado trilateral: 

BE.UU., Canaddé. y México, en el cual EE.UU. busca influir politica y 

econdémicamente en problemas de su interés como son: indocumentados, narcotrafico, 

disponibilidad de ciertos recursos naturales, expansién comercial mediante la 

diversificacién de sus mercados. 

Para Canad, que ya tenia firmado un acuerdo bilateral con EE.UU. puede significar la 

pérdida de algunos beneficios obtenidos, porque al igual que México, EE.UU. es su 

principal socio comercial tanto en exportaciones ( es al que més le exportan) , como en 

importaciones ( es al que més le importan) . En el cuadro mim.4 se destaca la 

participacién estadunidense en las exportaciones e importaciones mexicanas. 

(9) A lo largo del periodo 1970-1985, Japon logré reducir del 49% al 33% sus importaciones provenientes 

de los Estados Unidos; sin embargo; agobiados por un déficit comercial cronico con su socio asidtico, en 

1986, tos Estados Unidos presionaron a las autoridades japonesas para que revaluaran el yen y para que 

abrie.an mas su mercado a los productos norteamericanos. Pese a la lentitud con que se ha realizado la 

apertura, el déficit comercial se ha reducido y la participacién estadounidense en las importaciones 

japonesas se elevd en 1990, al 39%.( Cordoba, 1992, 29 ). 
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La integracién Mexicana con dos economfas mds desarrolladas a través del TLC tiene 

efectos positivos como: garantia de acceso al principal mercado de exportacidn de los 

productos nacionales, posibilidad de atraer nuevas inversiones provenientes de los socios 

comerciales y de introducir nuevas técnicas productivas, elevacién de la calificacién de 

importantes grupos sociales ( empresarios, técnicos, obreros  etc.). Que redunden en 

generacién de empleos, una distribucién mds equitativa del ingreso, control de ta 

inflacién , en fin , en un crecimiento econémico. 

Como principales ventajas México ofrece, por su parte: una planta productiva obsoleta, 

pero sustentada por una infraestructura importante capaz de acoger nuevos y amplios 

sectores productivos; mano de obra abundante, barata y medianamente calificada; 

contiguidad geografica con la principal economia de la regién y, al igual que ésta 

comunicacién maritima sobre tos dos grandes océanos. 

EI riesgo para México es que las profundas modificaciones esperadas en la planta 

productiva y en la estructura social , se realicen de manera pasiva; es decir, que e] pats 

mas fuerte imponga normas e intereses , que afecten estas transformaciones, a la hora de 

las decisiones estratégicas. Al respecto el gobierno mexicano debe crearse un espacio 

politico y econémico que les garantice un margen de autonomia. 

En el aspecto econémico, la experiencia de los paises asidticos del pacifico ilustra la 

forma de crear esos espacios: diversificando las relaciones comerciales internacionales; 

pero esta diversificacion supone una planta industrial competitiva en la que la innovacién 

tecnolégica y la creacién de nuevos ( mejores y mds baratos) productos para mercados, 

cada vez mds amplios, son cosa corriente. De igual manera se requieren recursos 

humanos con altos niveles de calificacién en todas las fases de los procesos productivos , 

asi como, estudios de mercado . En esta estrategia de desarrollo nacional deben participar 

autoridades y la sociedad en su conjunto( empresarios, académicos e investigadores) en 

la parte que les corresponda. 

Una posibilidad, para México, de substraerse al dominio de sus socios comerciales es 

adoptar una estrategia activa semejante. Ademas, la disponibilidad de recursos naturales 

y de mano de obra no calificada, abundante y barata, constituyen ventajas comparativas 

estaticas. La creacion de ventajas comparativas dindmicas depende de la disponibilidad de 

recursos humanos calificados en todos los niveles y de 1a utilizacién de tecnologias de 

vanguardia (10). ‘ 

(10) Como ‘efecto de la globalizacién, las empresas se ven obligadas a aplicar innovaciones tecnoldgicas 

flexibles. Esto implica que, ademas de contar con avances técnicos de primera linea, las empresas deben 

tener recursos humanos altamente calificados en diferentes (areas, capaces de resolver problemas 

inmedtatamente, y con una orgamzacién lo suficientemente flexible para poder incorporar nuevos productos 

de acuerdo con las cambiantes necesidades y gustos de los consumidores. : 

Esta nueva forma de produccién es llamada produccién flexible o esbelta, en contraposicin al sistema de 

produccié6n en masa. 

La produccién masiva requere de un gran niimero de trabajadores, en la mayoria de los casos no 

calificados, y de grandes plantas con procesos productivos ininterrumpidos El transito al proceso de 

produccién esbelta (lidereado por Japén en su industria automotriz) consiste en: a} mayor capacitacién y 

especializacion de Jos trabayadores; b) Mayor variedad de productos y fragmentacién de mercados, c) 

competencia con base en calidad en vez de precios, d) reducctén de inventarios al minimo a través de una 

relacién més estrecha entre productores y proveedores; y, ¢) Aplicacin de un sistema de abastecimiento 

conocido como Just im time. (Herrera T y Macedo, 1992 : 24). 
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México debe buscar relacionarse econdmicamente com Alemania, Francia, por el lado 

europeo, y Japén( 11) por el asidtico. Las relaciones con las NEI’s y con los paises de 

la ANSEA serdn mis dificiles, por su alta especializacién. 

Con Centro y Sudamérica Ja intencién es més politica que econdémica: no representan 

mercados atractivos, ni fuentes importantes de inversiones; los paises latinoamericanos al 

compartir objetivos comunes tienen un sentimiento de solidaridad y apoyo politicamente 

conveniente sostener. Chile es uno de los més interesados en relacionarse con México. 

En la formacién de bloques, por su importancia , se dice que existe un tripolarismo: 

europeo (CEE), Asidtico ( Japén y los paises NEI’s y ANSEA) y uno Americano 

(TLC). 

Analizando, observamos que a tendencia a la creciente globalizaci6n manifestada ‘en la 

formacién de nuevos bloques, puede tener consecuencias negativas para la economia 

mundial , puesto que la competencia se agudizaria provocando un proteccionismo feroz 

entre los bloques asi como el aumento de presiones politicas y econdémicas. 

Un ejemplo: cuando se hizo evidente Ja creacién del TLC, la CEE , intentando proteger 

su mercado, dejé de considerar a México pais en desarrollo, desde febrero de 1992 , 

dejando de gozar de las prerrogativas que le acordaba ese estatus ( sus tarifas de 

exportacion hacia el mercado comunitario serian ya igual que la de los paises 

industrializados). , 

El impacto comercial que tienen Canadd y México fuera de la economia regional dei 

TLC ha sido minima, las exportaciones destinadas a la regién Asia Pacifico han crectdo 

ligeramente y las orientadas al resto del mundo y la CEE han disminuido. 

Esta situacion explica los esfuerzos de México por diversificar sus socios comerciales y 

mantener una politica de apertura a todas las corrientes comerciales del mundo. El pats 

debe busca equilibrar el gran peso de la economia estadounidense con la diversificacion 

de los mercados externos. , 

Esta diversificacion supone una planta competitiva que cuente con tecnologia de 

vanguardia y recursos humanos de la ms alta calidad (ventajas comparativas dindmicas). 

El binomio educacién-tecnologfa se ha convertido en pieza clave del desarrollo cientifico- 

tecnolégico mexicano, que a su vez es, requisito indispensable para lograr una adecuada 

competitividad, en el contexto actual de integracion de su economia con el exterior. 

  

(1DLa inverstén japonesa en México es atin reducida, pero podria ser un mercado y fuente de inversién 

alternos, Japén por su fuerte superdvit comercial ha adoptado una politica de fomento a las importaciones 

de la que podriamos tomar ventajas para colocar nuestros productos en su mercado y a la vez, atraer su 

inversion. 
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LA FORMAS DE INTEGRACION ECONOMICA. 

La integracién econémica entre paises busca resolver problemas especificos para facilitar 

el desarrollo econémico de los paises involucrados mediante la suscripcién de acuerdos, 

convenios © tratados que utilizan formas legales para poner en practica las medidas 

negociadas. Esto crea la necesidad de instrumentar mecanismos € instituciones para que 

los arreglos suscritos tengan plena operacién y alcancen Jos resultados previstos. 

Esta integraci6n econémica tiene tres etapas basicas que son Ja cooperacién, la 

coordinacién y la integracién total. Cada una de ellas conduce a la otra dependiendo del 

grado de evoluci6n de la integraci6n. 

La integracién econdémica puede adoptar varias formas que representan grados de 

integracién. Estas son: areas o zonas de libre comercio, unién aduanera, mercado comun, 

unién econdémica e integracién econdmica total. 

Sin embargo, no se considera indispensable la consecucién metédica de cada una de ellas, 

ya que la realidad ha mostrado que mientras unas areas en su integracién econémica han 

empezado por Ia asociacién de libre comercio, otras lo han hecho partiendo de la union 

aduanera y en algunos casos estas tiltimas, antes de terminar el plazo fijado para dar 

realizacion a esta forma de integracién, han introducido simultaneamente-acuerdos de 

etapas superiores de integracion. . 

Mencionaré las caracteristicas de las diferentes formas de integracién econémica: 

a) Zonas de Libre Comercio. 

En una zona de libre comercio, Jas tarifas arancelarias y las restricciones cuantitativas se 

rebajan sustancialmente, y algunas mercancias incluso, llegan a ser totalmente liberadas 

entres los paises participantes, pero cada una mantiene sus aranceles frente a los paises 

no participantes, a los mismos niveles que registraban antes de entrar en el proceso de 

liberacién. 

Las asociaciones de Libre Comercio en realidad son una etapa de preintegracién, ya que 

los paises que integran el 4rea pueden permanecer indefinidamente en la Asociacién de 

Libre Comercio, sin que esta etapa los obligue a participar en niveles superiores de 

integracién, no asien cambio , las demds etapas, que entran en un proceso dinamico de 

estudios supefiores de integracién hasta terminar en el ultimo paso, que deja de ser 

propiamente econémico, para convertirse en una Unién Politica de Estados. 

Ejemplos de zonas de libre comercio existen entre los paises de ALADI ( Asociacion 

Latinoamericana de Integracién); entre Estados Unidos e Israel; en la Asociacion 

Europea de Libre Comercio ( Suecia. Dinamarca, Noruega, Austria, Finlandia y Suiza); 

entre Australia y Nueva Zelanda; y, entre algunos paises del Caribe . 
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b) Unién Aduanera. 

Una Union aduanera, a diferencia de una zona de Libre Comercio, es un acuerdo entre 

dos o més paises para la eliminacion total de restricciones al comercio, tanto arancelarias 

como cuantitativas, imponiendo un arancel comin frente a terceros paises. 

Por consiguiente una Union Aduanera es una mezcla de produccién y libre cambio, 

pero al mismo tiempo que libera al comercio entre los paises miembros, protege a los 

productores de las zonas de competencia del exterior. 

La Unién Aduanera aumenta el bienestar de los paises que la forman, porque crea 

comercio, asegura una mejor relocalizacién de los recursos al aumentar la productividad 

y el ingreso, mejora los tramites de comercio y crea economias de administracién. 

La Unién Aduanera discrimina origenes de oferta dando preferencia a mercancias de 

paises miembros . 

Asimismo, la Unién trae beneficios a nivel de consumidor, en el sentido de que aumenta 

sv ingreso real al encontrar mas baratas las mercancias que consume, aumentando su 

satisfacciOn al poder escoger entre articulos de diferente calidad y origen. 

Por otra parte, en el supuesto de que las tarifas aduanales impuestas en el comercio 

internacional sean de cardcter restrictivo, mds que con el fin de proporcionar ingresos a 

dichos paises, la formacién de una Unién Aduanera traera consigo economias de 

administracién a través de la eliminacién de esas tarifas entre los paises miembros, 

ademas de ahorro en el tiempo que se requiere para cumplir con dichas formalidades. Si_ 

a esto se suma el hecho de que jos paises que integran la Unidn tienen fronteras comunes, 

aumentaré el bienestar econédmico, al ahorrar en los gastos de transporte en el flujo de 

mercancias, asi como las posibilidades para que exista una similitud en los patrones de 

consumo, més faciles canales de distribucién, comunicaciones més baratas, servicio de 

mantenimiento de bienes de consumo duradero, y la facilidad de disminuir los obstéculos 

para la coordinacién de politicas econémicas. 

BENELUX, constituido por Bélgica, Holanda y Luxemburgo desde 1948, es un claro 

ejemplo de dicha Unién( empez6 como tal) y ya logré una total integracién econdmica. 

Ademis sirvié de base para la formacién del Mercado Comin Europeo. 

c) Mercado Comin. 

En éste se logra una etapa superior de integracién econémica, pues ademas de aplicar 

al mismo, todo lo relativo a la Union Aduanera, comprende la libre circulacién de 

personas, servicios y capitales, o sea la libre circulacion de los factores de la produccion 

dentro del drea, asi como la unificacién o armonizacién de las politicas nacionales 

tendientes a facilitar estos movimientos. 

Ejemplos de esta forma de integracidén son la Comunidad Econémica Europea y en tos 

paises de Centro América (Guatemala, El Salvador, Honduras; Nicaragua y Costa 

Rica), atin cuando en éste ultimo caso los problemas politicos de la regién han impedido 

llegar a su total realizacin. 
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d) Unién Econémica. 

En ésta, como etapa superior al Mercado Comin, se combina la supresién de las 

restricciones a los movimientos de mercancias, y los factores productivos con un grado 

de armonizacién de las politicas sociales y econémicas (monetaria y fiscal ). 

Por consiguiente, para evitar distorsiones o discriminaciones a la libre circulacién, 

competencia y asentamiento de los trabajadores, ademas de haberse realizado la 

unificacién de politicas sociales sobre salarios y horas extras en el Mercado Comin, es 

necesario armonizar en esta etapa, las politicas sociales en lo concerniente a prestaciones 

sociales financiadas por impuestos o por las empresas, tales como: seguro social, de 

enfermedad, paro forzoso o desempleo, seguro de vejez o retiro, vacaciones retribuidas, 

etcétera. Asimismo, se hace necesario cierta armonizacién de los impuestos generales y 

especiales a la produccién, al ingreso y al consumo, a fin de evitar fricciones que se 

pudieran originar entre los paises miembros, en cuanto a que alguno de ellos, quisiera 

actuar deslealmente, tomando ventajas econémicas, que pueden ir desde bajas tasas 

impositivas al capital, a fin de atraer capitales, hasta gravar el consumo de articulos 

importados de los paises socios, para aumentar el consumo de articulos domésticos, etc., 

Por lo que respecta a la armonizaci6n a la politica monetaria , la finalidad es que a 

través de complejos mecanismos, se logre el equilibrio de la balanza de pagos, tanto 

interno como externo, de cada uno de los paises miembros, ademas del equilibrio global 

de la balanza de pagos del drea integrada, con respecto a la de terceros paises. 

e) Integracién Econdémica Total. 

Por tltimo, la integracién econémica total presupone la unificacién de las politicas 

monetarias, _fiscales, sociales y requiere del establecimiento de una autoridad 

supranacional, cuyas decisiones obliguen a los Estados unidos miembros, pero ademds, la 

integracién econémica funciona como una entidad Gnica en sus relaciones con terceros 

paises, siendo evidente la necesidad de la Unidn Politica, que se lograra mediante un 

Wltimo tratado donde los paises renuncian a sus soberanias, para actuar en conjunto como 

una sola unién politica. 
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1.5 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN EN CADA UNA DE LAS 

ETAPAS DE INTEGRACION. 

Zona de Libre Comercio. . 
Hay una disminucién o eliminacion total, para algunas mercancias, de impuestos a la 

importacién y barreras no arancelarias. 

Unién Aduanera. 

Se dd una eliminacién total de restricciones al comercio, tanto de impuestos a la 

importacién como barreras no arancelarias. Se adopta una tarifa arancelaria comtin frente 

a paises que no forman parte de la unién, que se denominan terceros paises. 

Mercado Comin. 

Ademas de los compromisos de la Unién Aduanera, se d4 una libre circulacién de 

personas, servicios y capitales, asi como unificacién o armonizacién de politicas 

nacionales que faciliten tales movimientos. 

Unién Econémica. 

Ademas de los compromisos del Mercado Comtn, existe una armonizacién de politicas 

sociales y econdémicas({ monetaria y fiscal). . 

Integracién Econémica Total. 

Ademas de los compromisos de la Unién Econémica, se establece una autoridad 

supranacional y funcionan como una entidad nica en sus relaciones con terceros 

paises.(Ver cuadro nam. 5). 
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CAPITULO JH. 

MODERNIZACION MEXICANA ANTE LA APERTURA COMERCIAL. 

La btisqueda de soluciones a la crisis de la década de los “80 en México; el 

ensanchamiento de la brecha en ciencia y tecnologia entre los paises mas avanzados 

respecto a los més atrasados( siendo México uno de éstos Uiltimos como consecuencia de 

una pobre implementacién de tas politicas gubernamentales); asi como las exigencias 

internacionales mediadas por los atractivos que ofrece la integracién de México en el 

mercado internacional, han ocasionado en la politica estatal y algunos sectores de la 

sociedad, e} planteamiento de una reestructuracién econémica (productiva) , politica y 

social que ha tenido repercusiones en el sistema educativo nacional. 

Dicha reestructuracién del modelo de desarrollo ha implicado transformaciones del 

Estado, caracterizado por una ampliacién de las funciones del ejecutivo y por el 

desarrollo de un modelo social politicamente excluyente de algunos sectores de las 

capas medias y populares. En lo social se desdibujé el relativo bienestar que habia 

caracterizado a amplios sectores de la poblacién en décadas pasadas, a consecuencia de la 

concentracién del ingreso, la recesién econémica, el aumento del desempleo y 

subempleo, en fin, en una caida de los niveles de vida del grueso de ja poblacién. 

Se hacen patentes sintomas de renovacién por medio de ajustes y readecuaciones de la 

estructura y funciones del Estado que significan cambios en el sistema de dominacién. 

La fraccién empresarial ha cobrado fuerza, especialmente la vinculada al sector 

exportador, y se ha perdido el poder negociador de los sindicatos tradicionales. 

Por otra parte , si tomamos en cuenta las tendencias que se estan dando y profundizando 

a nivel mundial respecto a la reestructuracién del sistema productivo, como también en el 

terreno de los conocimientos cientifico-tecnolégicos, observamos que los procesos de 

cambio que se implementan en el Sistema Educativo Mexicano (SEM), responden a las 

exigencias que surgen del lugar que México busca ocupar en el escenario internacional. 

Al plantearnos la reforma educativa no debemos perder de vista la compleja imbricacion 

de procesos econémicos, sociales y culturales en que se encuentra inmersa la vida 

educativa y sus instituciones. 

La creciente integracién a los mercados internacionales, conduce al pafs a una 

competencia; esto requiere la formacién de cuadros cientificos y tecnolégicos altamente 

calificados. Tenemos entonces que la modernizacién educativa estaré especialmente 

enfocada a los intereses del mercado, los cuales no coinciden necesariamente con las 
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necesidades de formacién integral de las personas, es aqui donde resulta prioritario 

establecer politicas educativas adecuadas a esta situacién , que vinculen y no subordinen. 

En suma, en este capitulo trataré brevemente, los desafios que en el terreno econémico, 

politico, social y especialmente en el campo educativo y cultural enfrenta México para 

dar respuesta a la crisis y al proceso de integracion en la economia internacional. 
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2.1, REESTRUCTURACION POLITICA. 

El Estado Mexicano ha Ilegado a un punto en que la pérdida de eficacia de las 

instituciones sobre las que descansa, aunada a la quiebra de los mitos en que se forj6, han 

‘ planteado a Ja clase gobernante la necesidad de dar cauce a cambios y readecuaciones 

con el fin de detener el deterioro de su legitimidad. La reforma de Estado del pasado 

sexenio salinista se proponfa superar la crisis nacional en la que se _precipité México 

desde finales de los afios sesenta. Aunque traté de velarse por mucho tiempo su 

significado, hoy esa situacién se acepta de crisis politica 0, en otros términos, de crisis 

del conjunto de instituciones, mecanismos, politicas y valores que dieron su perfil al 

régimen politico resultado de la revolucién mexicana . Se trata de una crisis de la forma 

de dominaci6n que tiene como trasfondo los cambios profundos sucedidos en la economia 

y la sociedad mexicanas por obra y gracia de las transformaciones suscitadas por la 

accion del propio régimen. 

La crisis politica se desarrolla en los setenta como desgaste y disminucién de la eficacia 

del charrismo sindical, pieza clave de la maquinaria semicorporativa, y en general de los 

organismos sectoriales y burocracias del PRI, que organizan y sujetan verticalmente al 

pueblo trabajador. Asimismo, se hubo manifestado en la falta de solvencia de los 

mecanismos de participacién controlada de las masas en los procesos electorales, lo que 

acarrea una caida de las votaciones, el abstencionismo electoral y la declinacion 

electoral del PRI. La crisis de 1a forma de dominacién aparece entonces como crisis del 

partido de Estado. 

La existencia del partido de Estado y la dominacién corporativa, ta fusion del PRI y el 

Estado, han distorsionado la vida nacional, maniatando las libertades e imponiendo en 

forma vertical participaciones encauzadas y sustraidas de iniciativa autonoma de las 

masas. Si bien esa fue Ja clave y el secreto del régimen de la revoluci6n mexicana, hoy 

representa el principal obstaculo para la modernizacién politica. 

Pero la crisis mexicana no sélo ha corroido las estructuras y mecanismos de dominacién 

corporativa, los cuales permitieron durante décadas regular los conflictos sociales y 

regimentar la accién de las masas. Ha arrasado valores y mitos, prestigios e ideologias. 

El presidencialismo autoritario ha caido también en el descrédito, junto con su supuesto 

carécter tutelar de los trabajadores en 1a definicién de la institucién presidencial. 

Asi también el mito del Estado “social” o “ benefactor”, desmantelados por erréneas 

politicas que han hecho caer como nunca el salario real de los trabajadores y en general 

las condiciones de trabajo y de vida de las masas. 

También topan con el recelo de la poblacidn el ejército, por su intervencién persistente en 

la vida social y politica de la nacién, y en especial los otros elementos del aparato 

represivo, la policia y el llamado poder judicial, marcados por la corrupcién, el desorden 

y ja impunidad. 

Por otra parte, 1a politica neoliberal busca redefinir el papel del estado restringiendo 

notablemente sus intervenciones en el terreno productivo, con el fin de racionalizar y 

abaratar su gestién. El problema para el gobierno es que esta politica puede traer consigo 

implicaciones que evidentemente no se restringiran a la economia, sino que pueden 
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debilitar su conduccién politica y que ocasionarfa una crisis de la direccién del Estado. 

Entonces el Estado debe mantenerse fuerte y con capacidad de decisién econémica 

importante, a riesgo de desvirtuar su propia funcién. 

La reestructuracién del régimen politico mexicano encuentra contratendencias 

alimentadas por las transformaciones materiales y sociales que 1a nacién ha vivido en las 

Ultimas tres décadas. Clases sociales mds fuertes y maduras, mayores sectores sociales 

desclasados e incontrolados (en gran medida fruto del crecimiento explosivo de la 

economia informal), un Estado minado por su desfase respecto a la realidad, dominacion 

corporativa que hace agua por todos lados, ampliacién y aumento sostenidos de la 

resistencia social y de la participacién politica de las masas, exigencia nacional de una 

nueva cultura politica verdaderamente democritica, fuerzas politicas nacionales con 

mayor influencia y credibilidad. Tales circunstancias restringen en los hechos la 

capacidad de maniobra del gobierno y dificultan la aplicacién de politicas verticales que 

las ignoren. 

La transicién politica, estd todavia lejana, pero, como nunca, la inercia social y 

despolitizacién alimentados desde siempre por el régimen se superan y se desarrolan 

sujetos sociales que han logrado una presencia més alerta y sensible, cuya respuesta y 

destino son ahora imprevisibles, La evolucién de la crisis de la economia en el corto 

como en el largo plazo, asf como el progreso sostenido de la resistencia de masas, se 

vinculan en los hechos con el auge de la lucha democrdtica por el respeto de las 

libertades ciudadanas y por la transparencia en los procesos electorales. Como nunca 

antes, Ja gente quiere participar, intervenir, elegir y decidir. Siempre se les sobrepuso 

Ja tutela paternalista y autoritaria que hizo y deshizo a su nombre, desde la del presidente 

hasta la del witimo burdécrata o cacique. Hoy el cambio en las conciencias rechaza esta 

suerte de totalitarismo. Es producto de la dificil experiencia de los afios de Ia larga crisis 

y ya no puede dejarse de lado. 

La transicion democrética a que apuntarfa la creciente participacion de la poblacion en los 

diversos terrenos de 1a sociedad y la politica, sdlo esté encontrando en forma parcial 

interlocutores sensibles y vias factibles de realizacién, con 1a posibilidad de que sus 

energias se diluyan. Esta transicién supuestamente deseada por todos, incluyendo el 

aparato del Estado sostenido en el partido oficial y el excluyente _ presidencialismo 

todopoderoso. Pero en la practica esta opcidn atin la siento lejana. No tnicamente por el 

proyecto estatal que sélo contempla la democracia a medias y bajo régimen vertical, sino 

porque las tradiciones democraticas existen sdlo limitadamente en México. 

A pesar de su existencia constitucional, la democracia no ha cobrado forma en el pais y 

cuanto mucho se ha desarrollado con dificultad en espacios y en tiempos reducidos (12). 

Una cultura antidemocratica, nutrida veladamente por el régimen actual, es la cultura 

dominante. 

  

(12) La democratzacion ha avanzado en muchas otras esferas: desde 1968 existe una lucha tenaz por la 

democratizactén de la familia, tradicionalmente patriarcal; por Ja igualdad de la mujer, su acceso a 

actividades que le estaban vedadas y su defensa frente a la violencia; hubo un gran movimiento en los afos 

cincuenta y sesenta por la democracia sindical y en los aiios setenta y ochenta por la democratizacién de las 

universidades y la ciencia ( hoy esta otra vez en su apogeo, porque jos logros alcanzados se pueden perder 

por {as politicas neoliberales actuales). A parr de 1994 se lucha por la iguaidad étnica.(Semo E ,1996:16} 
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La violencia ha sido también wna variable que desde siempre cobré carta de nacionalidad 

en México. La violencia no sdlo de los bajos fondos policiales y militares del régimen. 

Sino la violencia cotidiana de la centralizacién practicamente totalitaria del poder, del 

dominio compulsivo, de la regimentacién vertical de las relaciones, del fraude, y la 

corrupcién. 

Esta cultura y prdctica de violencia y antidemocracia, obstruyen el camino al cambio 

democrAtico. 

Mucho se ha hablado, por todos los medios de la transformacién democratica del pais, 

misma que supuestamente debe consensar a todas las fuerzas politicas del pais. Asi, en 

su momento los lideres nacionales del PRI (S. Ofiate), PAN (F. Calderén Hinojosa) y 

PRD ( P. Mufioz Ledo) establecieron que “lo importante de aqui en adelante es establecer 

los consensos entre todas las fuerzas politicas, para HMegar a la transformacién 

democratica del pais”. E! dirigente panista, “consideré que es necesario avanzar lo mds 

répido posible en una reforma integral del Estado, pues ya se han presentado 

conclusiones en 1o que se refiere al cambio electoral” (El Universal,23 de mayo 1996:1). 

Sin embargo, si estén tan avanzados los trabajos de Reforma del Estado, no sabemos si 

una vez aprobado su contenido éste se vuelva realidad, y por otra parte, cual sera su peso 

en el proceso de democratizacién del pais. 

Al respecto, Enrique Semo concibe la democratizacién del pais como “ un proceso en el 

cual crece la capacidad de los ciudadanos de participar en los procesos de toma de 

decision y se consolidan instituciones que permiten el libre desarrollo de la vida de todos 

los individuos.” (Semo, E., 1996:1). Con esta apreciacién notanios que la 

Democratizaci6n es un fenémeno mas amplio que el que pueda contener la Reforma. 

La democratizacién, plantea dos aspectos diferentes, que deben ser resueltos en sus 

propios términos: 1. La democracia como forma de Estado, como practica de gobierno. 

Esto conlleva la lucha por la transparencia de los procesos electorales; la aplicacién de la 

ley a todos los ciudadanos por igual; la reduccién del ejecutivo en beneficio del 

legislativo y el judicial; el combate contra ja corrupcién como sistema 

(cleptocracia).Estos elementos son los que han acaparado la atencién del pais en fechas 

recientes.Mas avin, la rebelién del 1 de enero de 1994 y los movimientos de Tepoztlan y 

Tabasco, nos recuerdan que el proceso tiene otra dimensién: 2. El de democratizacién 

como forma de vida, es decir, la igualdad entre las razas(13) y entre los géneros; la 

consohdacién de valores morales que consagran el respeto por los derechos humanos, 

patrones de consumo que aseguren cierta igualdad en el acceso a satisfactores elementales 

como pan, techo, salud, educacién basica por medio de distribuci6n equitativa del 

ingreso. Reducir la democratizacién a la primera seria un grave error, ya que, con todo y 

su importancia, la relacién entre el ciudadano y el Estado no es el tinico escenario que 

tiene la democratizacién( Semo E., 1996: 16). La democratizacién vista en su conjunto, 

abarca’ lo politico, econédmico y educativo. 

  

(13) En determinadas circunstancias, la :gualdad racial ( prénsese en Sudafrica) o fa libertad rehgiosa (en 

un pais en el cual una iglesia dominante hostiliza a los creyentes de otras religiones} puede ser tan 

importante para la democracia como el derecho a la organizacién politica o la wransparencia de las 

elecciones. (Semo E , 1996: 16). 
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En México, hay desigualdad en los tres. Pareceria, por ser la mds publicitada, que lograr 

una igualdad politica es la mds importante, no es asi, si bien se ve, como el primer 

paso, alternativa valida, para lograr la igualdad econémica y por ende, educativa. 

Por lo pronto, no se debe subestimar, que el PRI atin esta en el poder y que si bien se 

ha visto “obligado” , por las situaciones anteriormente descritas, a participar en las 

negociaciones de reformas del estado, y a" permitir" entre otras cosas, a observadores 

extranjeros en los procesos electorales, a reconocer el triunfo de la oposicién en lugares 

politico, econédmico y educativamente tan importantes, por la centralizacién de estos 

factores, como es el Distrito Federal, en donde el 6 de julio de 1997, el Ing. Cuauhtémoc 

Cardenas S. gané Ja jefatura de gobierno con un 48.10 % de los votos electorales para el 

PRD, seguido por el PRI con un 25.61%, el PAN 15.58%, PVEM 6.68%, PC 1.86%, 

PT 1.33%, PDM .42% y el PPS . 23%. En esta misma fecha electoral, en la eleccién de 

los 500 diputados federales y los 32 senadores ( la cuarta parte de los 128, por primera 

vez gracias a la reforma constitucional)vemos también que 1a oposicién encabezada por 

el PAN y el PRD ha aumentado su poder electoral, de tal manera que si hubiere coalicion 

darian buena batalla en la lucha por la transicién democratica. 

El PRI estd reorganizéndose( en vistas de los ultimos acontecimientos) ya que no esta 

dispuesto a ceder su posicién a ninguna otra fuerza politica, que es realmente el objetivo 

que persigue la transicién politica democratica. 
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2.2 LA REESTRUCTURACION PRODUCTIVA, 

Desde el inicio de la década actual, se afirma la idea que en el trasfondo de la crisis hay 

obstdculos estructurales al aumento de la productividad y la calidad. Hacia 1985, 

comenzé a manejarse desde el gobierno federal 1a posibilidad de que la crisis fuese, entre 

otros aspectos, una crisis de productividad de acuerdo a las nuevas condiciones del 

mercado internacional. 

La decadencia de la productividad puede tener su origen desde el lado del mercado 

(restriccién del mercado interno por caida del nivel del ingreso real, como en México) 6 

del de la produccion. 

Cuando se trata de una decadencia de la productividad originada en la produccién sus 

causas son las siguientes: 

_ Limitantes originadas en las caracteristicas de la base tecnoldgica, en el sentido de 

sistema de méquinas y los principios cientfficos naturales en los cuales se basa. Esta 

primera forma de la crisis de productividad, se puede denominar crisis de la base 

tecnoldgica. 

Las bases tecnolégicas pueden entrar en crisis por causas diversas; por limitaciones en el 

disefio de las m4quinas individuales que forman la cadena dura del proceso productivo; 

por limitaciones de la articulacién entre las maquinas del proceso, constituyendo un 

sistema de mAquinas; y, limitaciones de las formas de control del proceso que pueden 

impedir técnicamente que se incremente la productividad. : 

Resulta improcedente para México, utilizar las tipologias de los paises desarrollados, en 

particular hacer traslados de ramas dominantes que aqui pudieran no tener la misma 

importancia que en los paises desarroilados. En el caso de México, nadie ha demostrado 

que el eje de los procesos productivos haya sido el ‘ensambie y maquinado en serie, como 

pudo haber sucedido en los paises avanzados. Aqui la industria de bienes de capital 

siempre ha sido raquitica y es probable que los procesos de flujo continuo ( industria 

petrolera) hayan sido més importantes. Asf tenemos que, hay un limite impuesto por la 

segmentacién de las tareas fisicas que en el ensamble es evidente: puesto que no és 

posible aumentar indefinidamente la productividad parcializando en extremo el proceso 

fisico de los obreros. En los procesos de flujo continuo nunca hubo este tipo de 

segmentacién, el trabajo de vigilancia y mantenimiento (no sujetos estrictamente al 

taylorismo-fordismo) siempre fue central. 

Las bases tecnoldgicas anteriores a la crisis actual de una buena parte de los procesos 

productivos en México, podrian clasificarse de la siguiente manera: 

* Trabajo fordizado ( cadena de ensamble), intensivo en fuerza de trabajo. 

* Trabajo en serie , como sistema de maquinas individuales sin cadenas ( maquinado en 

serie). 

* Trabajo basado en la fuerza laboral estandarizado ( servicios modernos en la década 

del sesenta). 

* Trabajo en procesos de flujo continuo con niveles diversos de automatizacion. 

* Trabajo con maquinado no estandarizado. 
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* Trabajo con herramientas sencillas no estandarizado. 

Pero sobre la productividad no sdlo influyen las bases tecnolégicas, sino también las 

formas de organizacién del trabajo. 
Estratificando de acuerdo al tipo de proceso de trabajo, se hace la siguiente tipologia de 

las formas de organizacién del trabajo en México: 

_Procesos a la manera de las cadenas tradicionales de montaje( intensivos en fuerza de 

trabajo), con cierta configuracién mecanica. 

_Procesos a la manera de las cadenas tradicionales de montaje, sin configuracion 

mecanica. 
_Trabajo de vigilancia y mantenimiento en flujo continuo. 

_Procesos sin control estricto de tiempos y movimientos por la maquina o por los 

supervisores. . 

_Trabajo directo con herramienta o maquinado con supervisin estricta personal. 

Sin duda alguna que los limites de la base técnica y la organizacional a veces no es 

posible separarlos, forman conceptos hibridos técnico-organizacionales. 

Otra fuente posible del estancamiento de la productividad se puede encontrar en las 

relaciones laborales. 

Desde el punto de vista del uso de la fuerza de trabajo, por las empresas, en los 

procesos de trabajo, estas relaciones pueden ser rigidas o flexibles. 

Rigidas en cuanto restringen el uso de esa fuerza de trabajo, y flexibles, en donde la 

fuerza de trabajo debe ser capaz de resolver problemas de diferentes areas ( movilidad 

interna y polivalencia) y su salario es variable de acuerdo a su productividad. En México, 

se estdn tratando de flexibilizar las relaciones laborales. 

Finalmente, sobre la productividad también influye todo el marco institucional de las 

relaciones entre capital y trabajo mediado por el Estado. En el caso de México 

comprende : - las politicas laborales estatales referidas al salario, al empleo y al 

conflicto; y, - a las relaciones corporativo sindicales. 

En resumen, las reestructuraciones productivas en cuanto a intentos de superar las 

barreras a la productividad y la calidad desde el lado de la oferta deben significar: 

cambios tecnolégicos, de organizacion, de las relaciones laborales, de ta politica laboral 

del Estado y de las retaciones sindicales. 

Heterogeneidad de la reestructuracién. 

La situacién de crisis general de la economfa no se presenta tan homogénea, ya que es 

en las grandes empresas, en donde se concentran los procesos importantes de 

reestructuracién productiva con miras a superar a su crisis particular y engancharse al 

modelo exportador. La situacién de concentracién productiva se acentia al considerar 

38 

2



que muchas de estas grandes empresas forman parte a su vez de grupos industriales: 

Pemex, GM, Vitro, Telmex, Sidermex, Visa, Pefioles, Cemex, etc. 

Aunque es en las grandes empresas donde se concentran los procesos de reestructuraci6n, 

se pueden diferenciar al menos dos patrones reestructuradores: 

1) El patr6n intensivo. 

Tiene su eje en el cambio tecnolégico de punta. Se concentra preferentemente en una 

parte de la industria transnacional de exportacién ( el ejemplo comin es la Ford de 

Hermosillo). Se da junto a otras formas reestructuradoras, tales como cambios 

organizacionales flexibles, en las relaciones laborales ( contratos flexibles), relocalizacion 

hacia el norte o Ja frontera norte y con una fuerza laboral distinta ( mujeres jovenes, sin 

gran experiencia laboral, con una cultura laboral y sindical diferente) a la vieja clase 

obrera mexicana. 

2) El patrén que no pone el acento en las tecnologias duras, sino en las blandas( recursos 

humanos) con nuevos esquemas de relaciones laborales. Un ejemplo es la parte de la 

maquila que no tiene tecnologias sofisticadas, sino que continua siendo intensiva en 

fuerza de trabajo. También habria que afiadir el caso de empresas no maquiladoras de 

capital privado nacional o transnacional que no han hecho grandes inversiones en capital 

fijo, sino que han introducido formas participativas de organizacion del trabajo, 

modificando contratos colectivos y costumbre de cémo trabajar ( flexibilizandolos). 

La reestructuracién en México se esta dando, pero reducido a un ntimero pequefio de 

empresas sobre todo en los grandes consorcios. Siendo éstos, politicamente el 

interlocutor privilegiado de las politicas de apertura econédmica del gobierno federal.” 

Encontramos entonces, que esta reestructuracion es polarizante, en el sentido de 

aumentar la brecha entre la nueva industria moderna y 1a mayoria de las empresas (micro 

pequefia y mediana) dirigidas al mercado interno y sin posibilidades ciertas de 

modernizarse, si no se les destinan recursos por parte del gobierno federal y las 

jnstituciones de crédito, en niveles substanciales a los actuales, si no se aplican 

instrumentos para lograr los encadenamientos productivos con los estratos industriales. 

Ain en el caso de imaginar un esquema japonés de subcontratacion entre gran empresa 

exportadora y los estratos ms pequefios, los subcontratistas de empresas modernas 

también requieren ser modernos. Modernos en productividad, en calidad y en 

oportunidad de suministros a las grandes. Esta problematica sera tratada en el capitulo 

Ill por da importancia que representaria para la economia nacional, que también su 

micro, pequeha y mediana industria se modernizen. 
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Andlisis de la relacién entre Reestructuracién Productiva con: el empleo y La 

calificacién. 

a) El empleo. 

El andlisis de la relacién entre reestructuracién productiva y empleo debe estar sujeta a 

las siguientes consideraciones: 

Resulta improcedente decir que el desempieo, lo ocasiona los avances tecnoldgicos, 

porque sobre el empleo, juegan en una economia concreta varios factores a la vez, que 

definen tendencias en el empleo més alld de Ja accién de un s6lo factor aislado( 14). 

No obstante se piense que las nuevas tecnologias que aumentan la productividad, son 

ahorradoras de fuerza de trabajo y con ello causantes de desempleo. Esto puede ser 

contrarrestado, por ejemplo, con la ampliacién del mercado de bienes tradicionales y la 

diversificacién de bienes y servicios posibilitados por las nuevas tecnologias. 

Lo dicho para las nuevas tecnologias, puede ser extendido a las otras formas de la 

reestructuracién productiva que también permiten aumentar la productividad: las formas 

de organizacié6n y las relaciones laborales . 

b) La calificacién. 

La relacién entre reestructuracién productiva y calificacion de la fuerza de trabajo 

podriamos verla tanto a nivel de obreros, como de ingenieros, técnicos , y de directivos 

En cuanto a Ja formacién obrera, la antigua capacitaciOn tradicional tendia a privilegiar 

las operaciones manuales o la manipulacién de herramientas o maquinas, con un 

componente importante de saber practico. Se trataba de una capacitacion que muchas 

veces era adquirida en la propia practica productiva; cuando era resultado de ensefianza 

sistematica se referfa a manipulaciones manuales de maquinas o instrumentos. 

Los procesos tecnolégicos flexibles requieren de un tipo de trabajador que més que 

especialista en una mdquina, sea capaz de una readaptacion répida a cambios de modelos 

0 lotes. En estos procesos seran menos importantes las manipulaciones fisicas, y la 

calidad del producto o la productividad menos dependientes de la habilidad manual del 

operario. El concepto de calificacién es diferente al tradicional, se trata de un tipo de 

habilidad mds como forma de razonamiento y capacidad para el trabajo en equipo que 

como aptitud para manipular una maquina determinada. A lo anterior, habria que agregar 

la capacidad de interaccién simbdlica con los equipos y de establecer relaciones casuales 

rapidas entre variables del proceso. Aunque parte de la actividad de este obrero flexible 

sea de vigilancia, lo articulado de los procesos productivos y los costos de los errores 

implica un trabajador con conocimientos amplios del proceso productivo, aunque 

normalmente no los ponga en operacién. 

ee 
(14) En los paises desarrollados, aunque los niveles de desempleo se mantienen altos ( entre 6 y 10% de la 

fuerza de trabajo), estos niveles han tendido a disminuir en los Ultimos afios en que se intensifica la 

reestructuracién productiva. Incluso empiricamente hay datos contradictorios de la relacién entre la 

productividad y el empleo: en los tltimos aiios en los Estados Unidos e Inglaterra, a mayor productividad 

mayor empleo; en cambio, en Alemania Federal se da ta relacién inversa. Todo esto habla de ia 

impertmencia de analizar aisladamente el efecto de las nuevas tecnologias sobre ef empleo 
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Su dependencia del disefio del proceso es grande, sdlo interviene creativamente cuando 

hay fallas graves cuya demora puede causar grandes pérdidas. Se trata de un trabajador 

polivalente que opera los siguientes cambios con respecto al trabajador tradicional 

-de habilidad fisica--------- a una capacidad de interaccién simbdlica con el equipo. 

- del especialista en una maquina--- al trabajador polivalente. 

-del conocimiento basado en la practica------- al _basado en la ciencia. 

-de Ja intuicién empirica- - al razonamiento casual. 

-de la percepcién fisica--- al intercambio simbélico. 

  

  

  

  

El tipo de conocimiento requerido es diferente si se trata de un patron de reestructuracién 

basado en la tecnologia dura ( conocimientos sobre electronica, instrumentacién, e 

informatica), 0 si la base es el cambio organizacional y de relaciones laborales 

(conocimiento en formas modernas de organizacién, justo a tiempo, trabajo en equipos, 

control estadistico del proceso, metodologia de resolucién de problemas, etc; asi como 

cursos de concientizacién acerca de los fines de la calidad y la productividad). De esta 

forma o de otra, hay menor importancia en el conocimiento especifico de la operacién de 

una maquina y més principios generales de funcionamiento, en formas de razonamiento 

flexibles, capaces de adaptarse a situaciones y mdquinas cambiantes, a una mayor 

capacidad de abstraccién con respecto al conocimiento concreto. Un trabajador asf 

requiere de una formacién diferente a la tradicional. 

Para ingenieros y directivos, los principios de flexibilidad, trabajo en equipo, capacidad 

de liderazgo consensual y conocimientos de las tecnologias modernas, implican también 

un profesional diferente al que ha venido formando el SEM. Las nuevas tecnologias y 

formas de integracidn de los procesos productivos, la revolucién tecnolégica permanente, 

requieren de conocimientos interdisciplinarios, y sobre todo, de capacidad de adaptacién 

al cambio. El SEM, en especial las IES, son las encargadas de formar a los recursos 

humanos calificados ante estas necesidades. 
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2.3. REESTRUCTURACION EDUCATIVA. 

E] contexto en que se Ievan a cabo los esfuerzos de modernizacién de la educacién, esta 

marcado necesariamente por las transformaciones econédmicas, sociales y culturales 

provocadas por la globalizacin de los mercados y las tendencias del neoliberalismo 

econdémico internacional 

En México este contexto condiciona las reformas orientadas a modernizar o 

refuncionalizar la educacién. 

En este punto me propongo mostrar como las tendencias globalizadoras neoliberales 

(inherentes a la apertura comercial) impactan a la educacion y presionan sobre su 

desarrollo futuro en estos afios de transicién hacia el siglo XXI. Estas tendencias por una 

parte implican riesgos y, por otra, pueden también dejar saldos positivos bajo ciertas 

condiciones. 

México tiene que elaborar su propia agenda con el fin de distinguir criticamente los 

efectos indeseables _y los posibles beneficios para aprovecharlos. 

Por neoliberalismo suele entenderse una ideologia que postula la preeminencia del 

mercado y de Ja libre competencia, de lo cual derivan tesis y ciertas politicas econdmicas 

y sociales que se presentan como beneficiosas (inclusive como inevitables) y son 

promovidas por los organismos internacionales que regulan la economia mundial. 

En Jo econémico se postula la reforma estructural de la propiedad agraria e industrial, la 

reconversién de la planta productiva y la flexibilizacion de los mercados de trabajo, de 

capitales, de tecnologia, de patentes, investigacion’ e informacién. Se promueve la 

privatizaci6n de las empresas y los servicios, la supresion del estado benefactor y el 

fortalecimiento del capital privado, asf como la reorientacién de la economia en funcién 

del mercado internacional, el aliento a Jas exportaciones, la apertura a las inversiones 

extranjeras y la internacionalizacion de] mercado interno. 

Se acepta que estas tendencias tendran para los pafses en desarrollo fuertes costos sociales 

- como la caida de los salarios reales y la pérdida de empleos-, al menos en la etapa de 

transicién, y se proponen en consecuencia politicas sociales compensatorias para atender 

la pobreza extrema y disminuir el riesgo de estallidos sociales. 

LOS RIESGOS PARA LA EDUCACION. 

El neoliberalismo privilegia la racionalidad del capital a costa del bienestar de Jas 

personas y de la colectividad. Legitima esta opcion con e] argumento de que. a la larga, 

el bienestar personal y Ia calidad de vida se veraén beneficiados por la distribucién de tas 

ganancias Como doctrina econémica lteva implicitas valoraciones filoséficas que afectan 

la organizacion social, las funciones de] Estado y la conformacién de los valores de Jas 

personas, en consecuencia. propugna implicitamente una manera de educar y de



organizar la educacién, coherente con sus postulados. Es en este marco ideolégico donde 

se sittan los esfuerzos por " reestructurar " la educacidn. 

En el plano de las valoraciones personales, el neoliberalismo enfatizard el aprecio del 

individuo, de su iniciativa y espiritu de competitividad; ignorara la jmportancia de la 

solidaridad y la cooperacién desinteresada, asi como de la aportacién que hacen las 

personas a una integracién social basada en referentes valorales colectivos. En particular, 

prestaré, especial atencién a la formacién de una mentalidad econdémica, pragmiatica y 

realizadora, orientada al aumento de Ia productividad y centrada en el lucro como motor 

de Ja vida econémica. Coherente con estos énfasis ser4 también la orientacién 

predominante hacia el consumo de bienes materiales y una concepcién del status que 

valora a las personas por ‘lo que tienen y no por lo que son. 

Estos valores corresponden, ademds. a una cultura dominante cada vez mas extendida, 

que tiende a internacionalizar estilos de vida mas uniformes, por sus habitos de 

produccién y consumo, y a erosionar las identidades culturales que diferencian a los 

pueblos y comunidades. 

El curriculum valoral de las escuelas estard sujeto a presiones a favor de todas estas 

tendencias, las cuales, por lo demas actuarén muy eficazmente a través de los medios de 

comunicacién social y de los mecanismos de incentivos psicolégicos y econémicos en la 

parte de la sociedad que se moderniza. 

Los valores personales que propugna el neoliberalismo, tienden a conformar preferencias 

colectivas’ socialmente organizadas, que presionarén a cambios en los sistemas 

educativos. 

Asi, pugnard por imponerse una concepcion de la educacién al servicio de los 

requerimientos productivos ( este trabajo propone una vinculacién que satisfaga tanto al 

sector educativo como al productivo y, en donde el papel de cada cual esté perfectamente 

definido, asi como el que le toca al Estado) . 

El neoliberalismo, por su parte también propugna que la calidad de las instituciones 

educativas sea resultado de las “fueizas del mercado”, que por supuesto no actian en 

igualdad de condiciones. El incentivo para acceder a mayores niveles de escolaridad o a 

instituciones mas exigentes y caras sera cada vez mds de caracter econdémico, y las 

instituciones ostentaran su “ calidad” en funcién de la colocacién de sus egresados en los 

puestos mas altos de las empresas © de los grupos gobernantes. Las instituciones sobre 

todo las de educacién superior, se jerarquizaran en correspondencia con Jos sectores 

clientelares a los que sirven. Ello agudizard procesos de creciente segmentacién y 

polarizacién social. 

Estas tendencias se reflejaran también en organizacién del sistema educativo y en la 

orientacién de la politica que gobierne su desarrollo. Desde luego, aumentard el peso de 

los grandes grupos econémicos en las decisiones de politica educativa, privilegiando un 

elitismo basado en la competencia, a costa del cardcter ptblico y popular de la educaci6n. 

Se presionaré a privatizar segmentos del sistema escolar (educacién superior), cuya 

operacién eficiente interesa mas a la iniciativa privada; se presionaré también a la 

evaluacién en funcién de resultados comprobables (a la productividad de los procesos 

educativos); y, a !a comparacién con estaéndares internacionales. La docencia se integraré 

43



paulatinamente a un mercado real , de competencias y remuneraciones diferenciadas, en 

un esquema de mercantilismo profesional. La relacién que promueve esta doctrina entre 

escuela y empresa dara lugar a sistemas de reclutamiento y capacitacién del personal, 

inspirados en ideologias de pretendida validez internacional, que reforzarén la potencia 

productiva de las grandes empresas nacionales y transnacionales. * 

Estos procesos serén necesariamente selectivos. Las grandes mayorfas, las que 

actualmente viven en situacién de pobreza y pobreza extrema, las que sobreviven en los 

sectores no modernos y no modernizables de la economia, se veran excluidas de estos 

procesos, su educacién ser4 marginal al gran movimiento modernizador . 

En suma, ante los riesgos que implica esta transicién, serd importante que la politica 

educativa evite confundir: 

* Calidad de vida, con mejoramiento de ta capacidad productiva y aumento del consumo: 

* Competitividad, con refuerzo de! individualismo y pérdida de la solidaridad en 

beneficio de los més fuertes. , 

* Eficiencia, con orientacién al lucro (15). 

* Vinculacion educacién-- industria, con subordinacién de la educacién a los meros 

requerimientos de la produccién. (La primera propone una educacién integral, con una 

formacion intelectual amplia y capaz de atender a las nuevas necesidades de la 

produccién , pero de ninguna manera supeditada nada mas a ésta). 

*Calidad de la educacion, con destrezas intelectuales aplicadas. 

*Participacién de la sociedad, con privatizacién de las instituciones. 

*Intereses de la sociedad, con intereses de los empresarios. 

*Desregulacién, con desproteccién de los mas débiles. Aqui me refiero, a la 

desregulacién de las relaciones laborales que se Ilev6 tanto a la practica en el sexenio 

pasado, y que destruyeron conquistas contractuales, prdcticas y costumbres que 

significaron segursdades, estabilidades, certezas y mejorias del trabajo. 

*Globalizacién, con pérdida de Ja identidad cultural. 

* Incremento en los recursos financieros con mayor dependencia de los grupos de poder. 

ee 
(15) La empresa moderna se puso Como objetivo ser eficiemte, eficientando todo el proceso de produccion, 

para asi lograr altos indices de calidad de sus productos, lo que supuso una mayor producuvidad pata asi 

lograr un mayor desarrollo. 

Entonces se debe ver ef logro de la eficiencia , como una variable para obtener un desarrollo que a lai go 

plazo beneficie a la poblacién Y que no sélo la obtencién de eficiencia, sea para satisfacer Jas necesidades 

empresatiales de lucio, vista la productividad como mayor produccién con menor fuerza de trabajo, en 

otras palabras . obtener altas ganancias_ reduciendo el salario . 
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SALDOS POSITIVOS. 

De las tendencias de modernizacion pueden derivarse también saldos positivos para el 

desarrollo de la educacién. Se enumeran a continuacién seis posibles transformaciones 

beneficiosas, advirtiendo que no se producirén automaticamente, sino que su logro 

requerira esfuerzos deliberados. 

1 Transformacién del sujeto de Ja politica educativa. 

La presién por acotar Jas funciones del Estado se dejan ya sentir también sobre e] Estado 

educador. En una concepcién en que el “poder educativo” esta constituido por la 

convergencia organizada de los diversos poderes sociales interesados en el buen 

desarrollo de la educacién, no sera dificil definir los aspectos en que cada uno de esos 

poderes sociales, a través de sus representantes, pueda legitimamente intervenir. La 

tendencia a corregir el peso excesivo y unilateral de Ja iniciativa del Estado sobre la 

educacién debera modularse y orientarse de modo que sus funciones, en cuanto sujeto de 

la politica educativa, acepten un creciente proceso democratizador. 

Esto implicard abrir las instancias de decision a los poderes provinciales y locales y, por 

otra parte, admitir una creciente participacion de diversos grupos sociales (principalmente 

de los padres de familia) en la conformacién de la politica educativa reforzard la 

relevancia de la educacién (16). 

2. Relacién de la educacién publica con la sociedad. 

Relacionada con el punto anterior esta la transformacion de Ja relacion escuela-sociedad. 

La concepcién “ moderna” del Estado enfatiza que los servicios piiblicos deben ser 

eficientes ; en el caso de la educacién, ésta ha sido percibida en amplios sectores mds 

como dddiva o prestacién que como derecho al que corresponde una obligacién del 

Estado. Seré , por tanto, un saldo positivo del proceso _modernizador e] que se redefina 

el servicio piblico educativo enfatizando los derechos de los usuarios. 

eee 
(16) Para lograr la calidad de ta educacién, ésta debe ser emtendida de una forma precisa, comprendiendo 

los siguientes aspectos: 

Relevancia: Los objetivos y contenidos educativos deben ser evaluados en funcién de su aportacién para la 

vida de los educandos. 

Eficacia: La educacion sera més eficaz cuanto mayor sea el ntimero de alumnos que alcance un dominio 

adecuado de tales objetivos y contenidos. Este concepto de eficacia comprende los de cobertura educacional 

{acceso y permanencia) y nivel de aprendizaje (logro de objetivos) 

Equidad Es atender diferenciadamente a los alumnos, ofreciéndoles Jos elementos necesarios seguin las 

caracteristicas individuales y del entorno socral de cada uno, para dar a todos las maximas oportumdades de 

alcanzar las metas de aprendizaje relevante que correspondan, s¢ opone a cualquier upo de discriminacién 

por acci6n © por omisién; supone un enfoque compensatorio en e] que se dé mas al que necesita mas. 

Eficiencia: Es la relacién entre los resultados obtemdos por la educacién y los insumos requeridos para ello, 

si dos sistemas logran los mismos resultados-cuantitativa y cualitativamente- sera de mejor calidad aquel 

que lo consiga en una forma mas econémica, usando menos recursos. 

Una educacién de calidad tendré que ser, segiin este concepto, una que establezca objetivos socialmente 

relevantes. logre que éstos sean alcanzados adecuadamente por todos jos educandos, ayudandolos 

diferencialmente para ello, y haga lo anterior de la manera mas econdmica posible. 
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Este proceso incidird en Ia eficacia y eficiencia de la educacién. 

3. Mayor eficiencia en el uso de los recursos. 

Muchos efectos positivos puede tener el énfasis que pone la “ modernizacién” sobre la 

eficiencia, la calidad y la competitividad. Si se logran evitar los riesgos de agudizar las 

desigualdades y de frustrar la solidaridad yy el sentido de cooperacién, el énfasis en la 

eficiencia podra: aligerar la administracién, promover una sana desregulacién, estimular 

la creatividad y el espiritu de competencia de los educadores (dentro de ciertos limites); 

impulsar una “ cultura de la evaluacién” que favorezca la elevacién de la calidad sin 

interferir en la autonomia de las instituciones educativas; asi como apoyarlas para que 

puedan desarrollar sus propios proyectos innovadores. 

4.Nueva conciencia profesional del maestro. 

La “modernidad” puede tener también un efecto positive sobre el desempefio de los 

docentes, en consonancia con las transformaciones descritas anteriormente. Para esto 

convendr4 que los esfuerzos de actualizacién procuren: reorientar el compromiso del 

maestro més hacia sus alumnos que hacia sus jefes, estimular y apoyar sus deseos de 

superacién personal, lograr que perciban las evaluaciones de su desempefio como ayuda 

para cumplir mejor sus funciones, y fortalecer nuevas formas de solidaridad con sus 

colegas, los padres de sus alumnos y la comunidad. , 

Estos procesos tendrén un impacto positivo sobre Ja eficacia de la educacién. 

5. Vinculacién con la comunidad y con el mundo de Ja produccién. 

Este es uno de los efectos positives més importantes y el objeto de estudio en este 

trabajo : 

Ademés de estrechar las relaciones de las escuelas con sus comunidades inmediatas, 

ésto principalmente a niveles basico y medio. también se estrechardn con el sistema 

productivo. Sin subordinar la educaci6n a los requerimientos de la economia, pues tene 

funciones mds amplias y nobles, sera beneficiosos que el curriculum y la prdctica 

educativa refuercen sus referentes hacia la vida econémica en general, no menos que 

hacia el conecimento cientifico y tecnolégico; y que en las modalidades y niveles mds 

directamente relacionados con la preparacion del estudiante para ingresar al mercado de 

trabajo (medio-superior y superior) se estrechen los vinculos con los organismos 

representativos del mundo productivo 

En esta tarea hay problematica especificas que deberan ser atendidas: fas universidades y 

otras instituciones de tercer nivel tienen que compaginar su autonomia académica y su 

aspiracion a proporcionar una educacion general con la adecuacién a los contextos e 

instituciones en que se insertardn sus egresados, las instituciones que preparan técnicos 

medtos con curriculos terminales deben responder con agilidad a las veloces 

transformaciones tecnolégicas de los procesos productivos; las escuelas medias se ven 

confrontadas a deslindar lo que les corresponde a ellas (como es formacion de destrezas 

intelectuales y manuales de cardcter general y una “cultura tecnolégica administrativa” 

actualizada), y la capacitacién inmediata que proporcionan las empresas u otras 

instituciones orientadas al adiestramiento  especifico; etc. Estas transformaciones 

beneficiardn indudablemente la relevancia de la educacién 
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6. Abrir nuevas fuentes de financiamiento educativo. 

En correspondencia con los procesos anteriormente enumerados, es previsible que se 

aliente el concurso de la sociedad (y en particular de las empresas y de algunas 

fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales ) en el financiamiento educativo. 

La “modernidad” puede dejar comu saldo positive una mayor responsabilidad social 

respecto a la educacién, que entre otras cosas s¢ traduciré en aportaciones econdémicas 

adicionales y mas diversificadas. Esto incidird en la eficacia de la educacién. 

En suma, las tendencias reestructurantes o modernizadoras, asumidas con sentido critico 

vigilante y debidamente moduladas. pueden contribuir a aumentar la calidad de la 

educacién : su relevencia, eficacia, eficiencia e inclusive su equidad. . 

Como se puede observar se hizo un andlisic de lo que implica la modernizacién 

educativa mexicana en un contexto actual neoliberal-globalizador, se tomaron 

referencias de la politica educativa implementada en el sexenio salinista patente en el 

Programa de Modernizacién Educativa (17), mismo que si bien tenia un plazo definido de 

1989 a 1994, este plazo establecido estA un tanto forzado para que se cumpliera lo que 

se esperaba de éste. 

La politica educativa del presente sexenio ha tratado de continuarlo pero orientado un 

poco més a la democracia ( autodefinen su politica educativa basada en un modelo 

democratico-equitativo). 

Sim embargo, es fundamental abundar en la modernizacién de las Instituciones de 

Educacién Superior ( IES), porque es en ellas donde mds especialmente se estd dando la 

vinculacién con el sistema productivo, puesto que en ellas se desarrollan dos procesos 

trascendentales para la produccién econémica .: la formacion de fuerza de trabajo 

calificada y el desarrollo de la investigacion cientifica-tecnologica. 

Pero, a pesar de que la tendencia neoliberal otorga a la iniciativa privada Ja orientacién 

de} desarrollo cientffico y tecnolégico. Y que de esta manera la educacion privada 

pareceria ser mas eficiente para el proyecto modernizador que esta tendencia propone 

(misma que conlleva riesgos de privilegiar criterios utilitaristas y de corto plazo, 

marginando los derechos del pueblo de recibir una educacién ). 

En lo particular , trataré de fundamentarlo, es en las universidades publicas la fuente de 

conocimientos mds importante y por supuesto mas al alcance de todos , la que se debe 

preservar , € incluso readecuarla a las necesidades actuales del pais, en especial del 

aparato productivo( bajo esquemas de vinculacién nunca de subordinacién) 

  

(1}El PROMODE (1989-1994), propone objetivos, estrategias y metas en forno a nueve rubros, educacién 

basiza, formacién y actualizacién de docentes; educacién de adultos; capacitacién formal para el trabajo, 

educacién media superior, educactén superior; sistemas abiertos de educacién, evaluacion educativa y : 

construccién, equipo, maulenimiento y reforzamento de inmuebles educativos Es intencjonalmente claro 

ers los “qués” y vago en }os “cOmos* 
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Si bien la Universidad se habia mantenido separada del sector productivo y se habia 

dedicado a la tarea liberal de la formacién de intelectuales ligados a las tareas de 

inteligencia orgdnica de la sociedad. Su funcién en paises como México, se habia 

centrado en la reproduccién y produccién ideologica y recientemente a servir como 

medio de movilidad social. Hoy su papel cambia y, aunque seguird siendo el lugar en el 

que se forme la intelectualidad y los cuadros dirigentes formales del pais, ahora se 

encamuna a formar fuerza de trabajo para el sector productivo en un proceso en el que la 

tendencia “modernizadora * neoliberal es la creciente proletarizacién del trabajo 

intelectual y en ef que la ciencia se convierte, cada vez mas, en fuerza productiva. 

Se podria decir que, la universidad enfrenta una encrucijada: modernizarse 

neoliberalmente o democraticamente. 

La manera en que se pretende modernizar a las universidades e instituciones de educacién 

superior, pueden explicarse por los siguientes conceptos: 

La privatizacion. 

En general, ésta ha sido atribuida a una voluntad politica, derivada del proyecto 

neoliberal, de poner en primer plano a las fuerzas privadas que poseen el poder 

econémico en México, pero las causas profundas son de cardcter econdmico y estan 

relacionadas a un cambio en la produccién capitalista que podria caracterizarse como el 

paso de la produccién estandarizada en gran escala a la produccién especializada y 

flexible. 

En el caso, de México, la privatizacién tiene un fuerte componente politico-ideoldégico 

que responde a un proyecto de capital de las grandes empresas nacionales y 

transnacionales tendiente a integrar a la economia mexicana a la economia del gran 

capital internacional. 
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La privatizacién de la educacién superior no resulta tan evidente como la privatizacién 

gue se da en la venta de una empresa paraestatal, y casi siempre se le remite y se le 

reduce al cobro de cuotas en las instituciones publicas o al mayor crecimiento tendencial 

de las instituciones privadas en su numero y en su matricula respecto de las instituciones 

publicas. : 

La privatizacion de la educacién superior es muchisimo mds que cuotas o matricula, 

comprende estos aspectos pero abarca otros mas trascendentales para el proyecto 

privatizador de la sociedad a largo plazo. Aunado a esto, una buena parte de los lideres 

gubernamentales, que apoyan el esquema neoliberal (18), y los empresarios, lanzan 

toda una campafia ideolégica en contra de las instituciones de educacién superior pttblicas 

y a favor de las privadas, en la que las instituctones publicas son satanizadas o puestas 

como formadoras de “ desempleados o de agitadores “utrapolitizados”(19) y las privadas 

aparecen como las formadoras de profesionales de calidad aceptable para el mercado de 

trabajo. 

Sin embargo, el desplazamiento que los egresados de las TES privadas han hecho de los 

egresados de las IES ptiblicas no tiene por causa el nivel académico bajo o alto de uno o 

de otro, sino un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que las TES 

privadas contemplan en sus curriculos (incluido el curriculo oculto) y que se subordinan 

a Jos requerimientos del sector productivo. 

a 
(18) Los lideres piibhicos estén imitando a los del sector privado al alejarse de las instituciones piiblicas y 

acercarse a las universidades privadas y extranjeras. Esto ha generado en el sector ptiblico una situacién en 

la que coexisten dos conjuntos de lideres. Uno de ellos , adiestrado en instituciones ptblicas o en selectas 

universidades europeas, mantiene un conjunto de valores que simpatizan con las poliucas econdémicas 

spopulistas. El otro conjunio de lideres, que en el pasado se educaban también en universidades publicas, 

defiende ahora una filosofia econémica neoliberal. Pero estos neoliberales estén asistiendo cada vez mas a 

instituctones privadas o estadounidenses, 

Este modelo educativo tiene dos efectos. Es posible que la consecuencia mas importante sea una escision 

entre los Iideres politicos y las masas La poblacidn se estd socializando hacia una visién popultsta del 

Estado mexicano, a través del sistema escolar ptblico Al mismo tiempo, Jos lideres estén siendo 

—restrados en instituctones cada vez més elitistas, que apoyan los valores del sector privado. Asi pues. 2 

medida que politicos y empresarios se aproximan recfprocamente en sus experiencias educativas, la 

poblacién general y tos lideres de México se separan. La segunda consecuencia es que el liderazgo estatal 

se esta dividiendo cada vez més entre grupos populistas y antipopulistas que en el pasado habrian hablado el 

mismo idioma aprendido en la experiencia compartida en Ja universidad publica. (Camp Roderic A., 1995 : 

112) 

(39) Para los empresarios mexicanas, son demasiados los graduados de las instituciones piibhicas, sobre todo 

en economia, que tienen ideas marxistas. Por lo tanto, creen que tales graduados tienen poco que ofrecer al 

sector ptblico, y menos atin a la comunidad empresarial. Los Jideres del sector privado critican esta 

orientacién ideolégica, no sélo porque se opone a sus valores, sino porque creen que muchos graduados de 

economia no estén preparados para trabajai en el sector privado. Como dijera con franqueza un joven 

empresalio, miembro del directorio de una istitucién privada : “ la economia que han aprendido no suve 

para nada cuando se tata de trabajar en una compaiila privada”, mientras que el graduado caracteristico del 

TTAM puede usar su titulo en circunstancias concretas ( Camp Roderic A., 1995: 113). 
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Esta subordinacién a las necesidades preductivas es lo que constituye el sentido mas 

profundo de la pretendida privatizacién de las universidades ptiblicas. Esta 

privatizacién se manifestarfa en :el cambio de los _contenidos de planes y programas de 

estudio subordinados hacia los requerimientos del mercado; en la subordinaci6n al 

sistema productivo tanto de la docencia como de Ja investigacion; en Ja investigacién que 

se patenta para su exportacién privada; en orientar los criterios de calidad educativa a la 

mentalidad mercantil empresarial del costo-beneficio o la eficiencia terminal; en 

promover los valores del individualismo y del “ espiritu emprendedor” en los 

estudiantes, en orientar el concepto de autonomia hacia el autofinanciamiento¢ éste ultimo 

se obtendria con el lucro de funciones que no son las sustantivas sino complementarias 

y que se han incorporado a las actividades universitarias con fines de una mayor 

legitimacién social como son la Investigacién cientifica para el desarrollo 

tecnologico(IyD). Esta privatizacién es 1a que est4 avanzando y la que debemos evitar, la 

privatizacién por las cuotas sdlo seria corolario de aquella. 

La Productividad. 

La productividad, deseable como medio para incrementar la riqueza social e individual, 

se convierte para el proyecto neoliberal en forma de superexplotacién. En la educacién, 

se traduce en obsesidn eficientista y en desprecio de la formacién humanistica y artistica. 

Su “modernizacién educativa” Je propone dar a la educacién un sentido productivo y de 

productividad, que en la realidad se concreta a una subordinacién del sector productivo, 

en la que la educacion debe adecuarse mecanica y acriticamente, a las “ demandas” de la 

gran empresa privada, y en donde la formacién del educando se est4 transformando en 

mera capacitacion de fuerza de trabajo para un mercado que est4 en constante 

transformacion. 

EJ uso excesivo de la palabra “ productividad” puede explicarse, porque desde que se 

implantaron las politicas educativas “modernizadoras” del sexenio pasado, éstas hacfan 

una continua alusin a ella, en el PROMODE se previd en los siguientes términos* 

En la educaci6n media superior “ sus programas pondran énfasis en el trabajo productivo 

y la profundizacién de métodos y procedimientos autodidacticos” . 

En el nivel superior una de las estrategias seré “ asumir compromisos de productividad 

que le permitan vincularse activamente con su medio y allegar nuevos recursos para 

incrementar su accién”. 

E] posgrado y la investigacion cientifica, humanistica y tecnolégica deberdn “ desarrollar 

nuevas formas de pensar y actuar, y generar mejores niveles de productividad en 

consonancia con la redefinicién de las funciones del posgrado y de la investigacién”. 

En el proyecto neoliberal nadie escapa a la productividad. Los trabajadores 

universitarios, en especial los académicos, ven como su salario se determina con base en 

la productividad individual de cada trabajador y no al desempefio de un puesto . 

Actualmente, algunos trabajadores de la educacién superior, docentes e investigadores 

reciben un salario adicional como * estimulo” o “ gratificacién” a su “desempefio”. 
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Estos programas de estimulos a Ia docencia e investigacion que han puesto en marcha las 

instituciones de educacién superior, parecieran ser producto de un loable intento de las 

autoridades educativas por proteger el ingreso de algunos trabajadores, esto no es verdad. 

Lo que esta sucediendo es um proceso por el que la tradicional relacién laboral 

trabajador-sindicato-empresa fue reemplazada por otra “ modernizada” trabajador- 

empresa , y se cambian las relaciones corporativas propias del estado “populista”, por 

relaciones individuales acordes con el proyecto neoliberal. 

Tenemos entonces, que la remuneracién se basa en la productividad, -si aumenta ta 

productividad, aumenta la remuneracién- . Con esta légica las prestaciones que 

constituyen salario indirecto como despensa, guarderia, maternidad, habitaciOn, sabatico, 

etc.) son un obstdéculo a la productividad pues disminuyen el “ impacto” que las 

variaciones del salario deben tener. Como las prestaciones se entregan 

independientemente del puesto y su desempefio, se dice que no incentivan al trabajador en 

su productividad y, por el contrario, lo convierten en pasivo en su trabajo. El] FMI 

considera, como prestacién la definitividad en el empleo y afirma que ésta obstaculiza la 

toma racional de decisiones que podrian conducir a un uso 6ptimo de los escasos 

recursos.( Barona E., 1991: 114) 

La “modernizacién salarial y laboral” avanza, ya se habla de revisar el concepto de 

definitrvidad, se proponen largos plazos de “formacién” sujetos a evaluaciones periddicas 

para aleanzar la definitividad y, obtenida ésta, nuevas evaluaciones periddicas que 

garanticen la actualizacién para ratificar o rectificar la permanencia, definitividad y 

promocién. Como se observa, a los sindicatos ya se les restringe su participacién en 

ingreso, permanencia, promoci6n, etc. y la reducida area de accién que le quedaba, es 

decir, la salarial ya también. 

Por otra parte los estimulos y premios no son ingresos que creen derechos salariales, 

quien los otorga también los puede quitar, son selectivos y elitistas. La idea del 

Jiderazgo académico es un sistema de “ mérito intelectual” que significa productividad. 

Algunas universidades han empezado a incluir, expresamente, el requisito de “ 

productividad” para el ingreso y la determinacién salarial, los bajos salarios serén el 

futuro de aquellos profesores e investigadores que no se adhieran a los programas de 

productividad de las autoridades universitarias. Es decir, deben alinearse a esta politica 

educativa netamente neoliberal, y de paso obtrenen una mejor remuneracion, claro a 

expensas de sus sindicatos, y de todas las prestaciones que obstaculicen la 

productividad. 

La Excelencia. 

La excelencia, se pretende para todas las IES. pero en tealidad sélo se impulsa en 

algunas universidades y tecnolégicos. Su contenido se ha ido ilenando dei sentido 

*modernizador” de la competencia y de la productividad relacionadas al esquema 

neoliberal. 

En una economia abierta al mercado internacional, como lo es México, se requiere de 

una gran competitsvidad para poder acceder a ese mercado y no ser desplazado, La 

compettsvidad, integra concientemente a la ciencia y la tecnologia como componentes 
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directos ( fuerzas productivas). La docencia de alto nivel, las carreras tecnolégicas de 

punta, los posgrados, la investigacién tecnoldégica, aparecen como necesarios apoyos para 

esa competitividad y, en consecuencia, la educacién superior es conducida hacia esos 

requerimientos. 

Lograr 1a excelencia en la educacién pareciera ser la solucién, pero una excelencia 

basada en. formadores excelentes que logren dar una educacién integral a sus 

educandos, que obviamente satisfaga las necesidades productivas, pero no se limiten a 

ellas . Esta educacion integral para todos es lo propuesto por el esquema democratico- 

‘equitativo. 

La excelencia académica vista como sindnimo de competitividad y productividad basadas 

en el modelo neoliberal, es la que ofrece una educacién subordinada a las necesidades 

productivas, netamente neoliberal cuya esencia es elitista y' eficientista. Pues lo 

competitive no puede admitir el todo sino sdlo una parte, a ja eficiente, a la mejor, a la 

de calidad, a Ja de excelencia. Su excelencia es selectiva, ya que su modernizacién 

también lo es, De hecho elige s6lo un sector industrial para modernizar ( las grandes 

empresas y transnacionales que controlan, principalmente el sector exportador), asi 

también su. modernizacin de la educacién debe apoyar a esos sectores, rezagando en 

su politica educativa a aquellos sectores enfocados al mercado interno, como lo son 

principalmente, las micro, pequefias y medianas empresas(MPM)I). 

La Democracia. 

En el neoliberalismo se propone redefinir la autonomia y considerar que la Universidad 

no es slo de los universitarios sino, también de todos aquellos que la financien. Ha 

propuesto la creacién de instancias de participacién directa del estado y asociaciones 

empresariales en las universidades ( consejos sociales) y propone que la asignacién de 

recursos econémicos se realice mediante evaluaciones periddicas que el estado y la 

“sociedad” hagan del trabajo universitario. 

Los modernizadores neoliberales piden revisar la libertad de cétedra y de investigacién 

para “ orientarla” hacia los mejores fines de la sociedad, lo que no dicen los 

modernizadores es quién y como se determinarén esos fines (seguramente los 

empresarios). También piden revisar los conceptos de Universidad ptiblica y Universidad 

privada pues, ya que ambos prestan un servicio ptblico dicen, Ja distincién es 

irrelevante, ademas, lo que importa no es quién ofrece el servicio, sino lo hace bien o 

no. 

Es obvio que los que opinan esto. no tienen absolutamente impedimento econdémico 

alguno para matricularse si Jes place en una institucion privada, de ahi que no les 

interese enfatizar la mayor diferencia entre ambas: el caracter popular y cuasi-gratuito de 

las instituciones educativas ptblicas frente a las privadas que son elitistas por sus altos 

costos. 

En resumen, 1a modernidad empez6 y continuar4. La disyuntiva esta en el esquema: 

neoliberal 6 democratico-equitativo. Ya que en este proceso al neoliberalismo sdlo puede 
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oponérsele la democracia, misma que, con la participacién plena y efectiva de estudiantes 

y trabajadores académicos y administrativos, conduzca a una educacion superior ligada 

no s6lo a las necesidades del sistema productivo ( en su conjunto, abarcando también a 

la micro, pequefia y mediana empresa, puesto que, la politica industrial estatal privilegia 

a las grandes empresas nacionales y transnacionales que constituyen en su mayoria e] 

sector exportador, al que estas politicas favorecen, marginando a la micro, pequefia y 

miediana industria }, ya que a su vez, el sistema productive es tan sdlo una parte de la 

totalidad que se pretende beneficiar con el esquema democratico-equitativo. 
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. CAPITULO I. 

IMPORTANCIA DE LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA 

INDUSTRIA (MPMI) EN EL CONTEXTO ECONOMICO NACIONAL. 

En el marco mundial de ja globalizacién de mercados, en donde la internacionalizacién 

de economias y la consecuente formacién de bloques econémicos esté en continuo 

avance. México en respuesta a la crisis de los 80’s ( de la cual no salimos atin), debid 

cambiar su estrategia de desarrollo abriéndose al mercado internacional, pero en un 

ambiente de intensa competitividad manifestada en continuos avances ¢ innovaciones 

tecnolégicas, nuestro pais necesita reestructurarse para hacerle frente a la nueva 

situacién en la cual se encuentra inmerso, dichas reestructuraciones, ya vistas en el 

capitulo anterior, han planteado para el sector productivo , politicas industriales que en 

un principio favorecian casi exclusivamente a las empresas orientadas al sector 

exportador de la economia, dandoles Ja mayor importancia estratégica. Esto por la 

necesidad de compensar- mediante 1a participacién de los productos nacionales en el 

comercio exterior- la pérdida de divisas que originarfa la apertura comercial del pais 

(considerando los escasos niveles de competitividad que tenia, y atin tiene, la industria 

nacional. , 
Asi tenemos que esos documentos de Modernizaci6n Industrial (encabezados por el Plan 

Nacional de Modernizacién Industrial y Comercio Exterior 1989-1994) ) atribuian muy 

poca importancia a las pequefias y medianas empresas de capital nacional( y mucho 

menos a la microempresa, relacionada con fendmenos de supervivencia y con el sector 

informal), ya que éstas han carecido hasta ahora de las tecnologias y de los demas 

factores que son indispensables, tanto para competir favorablemente con el mercado 

exterior, como para resistir la competencia de las grandes empresas nacionales y 

transnacionales en nuestro mercado interno. 

Actualmente, la micro, pequefia y mediana industria (MPMI) han ganado terreno, a nivel 

internacional, en las politicas macroeconémicas de desarrollo industrial (por su capacidad 

de crear empleos, por su flexibilidad organizacional, por su adaptabilidad a los 

movimientos del mercado ). 

México, como espectador de estos cambios, ha tratado de modernizar su MPMI. Los 

obstéculos son muchos, pero asi también las oportunidades. Es indudable que los 

ejemplos de otros pafses pueden orientarnos, pero cualesquier politica encaminada a la 

consecucién de este objetivo ( 0 de otro) debe ser de acuerdo a las necesidades v 

capacidades del pais, es decir se debe seguir una estrategias de cardcter nacional. 

Por Jo anterior. empiezo dando una visidn del contexto econémico nacional. 

Las tendencias econémicas de los wltimos afios muestran un desaceleramiento de la 

industria y un repunte en la actividad comercial, ésto como consecuencia de los cambios 
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estructurales en el modelo econémico del pais que incluyeron la apertura de mercados, 

procesos de desregulacién y acciones de privatizacién de la empresa publica. 

La desaceleracién en el crecimiento de la produccién industrial ( cuadro mim. 6), se 

manifiesta en la variacién negativa que ha tenido el PIB de Ja industria manufacturera 

(cuadro mim. 7) que es un indicador importante porque est relacionado con el volumen 

de produccién, el empleo, la productividad y la balanza comercial del sector industrial, 

por lo que sus variaciones se reflejan en la actividad econdémica general. 

Es en esta desaceleracién industrial, que como ya notamos fue consecuencia de la 

competencia extranjera causada por la r4pida apertura comercial, en donde se ubica la 

MPMI, Ademés, este subsector es particularmente vulnerable a estos cambios 

econémicos pues repercuten en el numero de establecimientos, en su ubicacién por ramas 

de actividad econémica, y en su patron de crecimiento por areas geograficas. 
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3.1 CARACTERISTICAS DEL PERFIL TECNOLOGICO 

DE LA MPMI. 

Antes de empezar con este punto se definira, segtin el Diario Oficial (18 de mayo 1990), 

tres, de los cuatro estratos que comprenden la estructura de la industria mexicana. 

Microempresa: Aquella con no mas de 15 personas y ventas totales con no mas de 110 

salarios minimos anuales. 

Pequefia empresa: hasta 100 personas y ventas con no més de 1115 salarios minimos 

anuales. 

Mediana empresa: hasta 250 personas y ventas con no més de 2010 salarios minimos 

anuales. 

Empresa grande es la que rebasa los limites de la mediana empresa. 

En diciembre de 1993, estos criterios se ajustaron inicamente en términos del ingreso. 

los datos que se utlizaran en este trabajo mantiene el criterio de 1990 para ser 

consistentes con los datos estadisticos analizados del INEGI, IMSS y SECOFI. 

Es importante destacar que en otros paises, la Micro y PMI tienen limites diferentes. Por 

ejemplo en EE.UU. la pequefia industria la constituyen todas aquellas con menos de 500 

empleados. 

ersoni 

Segin 1a definicién de cada estrato, el empleo determina la posicién de las empresas 

dentro de la estructura de la industria manufacturera mexicana. 

Segtin el INEGI ( Censos econdémicos, 1989) habia en microindustria aprox. 101 mil 

establecimientos que eran el 90.95% , de pequefia empresa con 7.27%, mediana 1.03% y 

de grande con 0.7%. 

Con base en datos de SECOFI, de estadisticas de la industria nacional (1993), existe un 

diferencial de] censo del INEGI, porque SECOFI se bas6é en informacién del IMSS, es 

decir, de los datos de empresas afiliadas a este instituto. 

Seguin esto la microindustria tiene 4.15 personas ocupadas por establecimiento, la 

pequefia 37.45, la mediana 156.9 y la grande 685.5 personas. En porcentaje la 

microempresa tiene 78% de establecimientos absorbe 23.5% en promedio del personal 

ocupado del subsector (MPMI). y 11.6% del personal ocupado por el total de la 

industria. Segin el cuadro 8 el empleo total de la micro y PMI seria aprox. la mitad y 

el otro 50% lo tiene la empresa grande.( Erossa, V., 1995: 153-155) 

Pero tomemos en cuenta que la microindustria es en México un sector informal y de 

supervivencia, por lo que segtin expresa Francisco Fernandez Rodriguez, Presidente 

Eyecutivo de la Fundacién Mexicana para la Innovacién y Transferencia de Tecnologia en 

la Pequefia y Mediana Empresa (FUNTEC), entre micro y pequefia industria registran 

un 97% de los establecimsentos industriales, aunque en realidad “ Pensamos que hay dos 

millones y medio de microempresas en el pais, y dar asistencia técnica a todas es 

prdcticamente imposible.” dijo, al hablar sobre el andlisis y disefio de a poyos para la 
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microempresa, el sector empresarial mas olvidado. Referente a la validacién y difusion 

de una metodologia para la microndustria, para que se use en diferentes centros de 

investigacién que tienen relacién con la industria, continta diciendo “ validar la 

metodologia que estamos utilizando para la micro, sera un paso muy importante. Para 

pequefia y mediana ya existen muchas metodologias-del Tecnolégico de Monterrey, del 

ITAM, de Nafin- desarrolladas y probadas. Pero las micro nunca han sido sujetos de 

crédito: no tienen mecanismos claros que les permitan mostrar sus habilidades, pero son 

una semilla de competitividad, de trabajo potencial y, los mas importante: son la 

mayoria.” 

“ La metodologia que estamos validando en FUNTEC la pondremos a disposicién de los 

diferentes actores de la promocién industrial, para que sirva como catalizador del cambio 

tecnolégico, del cambio organizacional, del cambio econémico.” Palabras de Francisco 

Ferndndez, al ser entrevistado (Torres, M., 1996 : 12). (Para la cuestién metodologica 

ver Supra p. 65 ). La metodologia que FUNTEC esta validando para la micro y pequena 

industria es la que se utililiza para la mediana y Ja grande. Las técnicas y procedimientos 

de investigacién utilizados son acordes a las variables necesarias para demostrar su 

competitividad y por ende las hagan sujetos de créditos (como lo son la mediana y la 

grande). Estas variables conllevan andlisis y disefio de apoyos para este sector mds 

olvidado en las estrategias de los organismos involucrados con ellas. 

En esta entrevista al Presidente de Funtec sobre el reto de la micro y pequefia empresa, 

se pone de manifiesto la capacidad del subsector en la generacién de empleos- si bien, 

se nota cuando menciona Ja cifra que calcula de microempresas, que no estén registradas 

(por el INEGI 0 el IMSS u otros) - pero que existen y pueden prosperar si se les dan los 

apoyos que sé requieren, con la consiguiente mejor distribucién del ingreso y por tanto 

un crecimiento econémico que involucre a una mayor parte de la poblacion 

Habiendo resaltado la importancia del subsector como el de mayor capacidad de 

empleos, sigo con las caracteristicas de su perfil tecnolégico y algunas sugerenccias de 

cambios para su renovacion o modernizacion tecnolégica. 

Los indicadores serén: 1. Utilizacién de la tecnologia 2. Mejoras a la tecnologia 

3.Administracién de las tecnologias de produccién. 4. Abastecimiento de materias 

primas 5. Fuentes de financiamiento 6. Estrategias de comercializacién y 7. 

Administracién de personal. 

1 Unlizacién de la tecnologia. 

Esta sera considerada en funcién de las horas/semana y dias/mes de operacién por 

tratarse de un indicador relacionado con la productividad que refleja necesidades de 

cambio, o de wn mejor aprovechamiento de recursos de infraestructura tecnolégica. 

Los esquemas de utilizacién de tecnologia por hora/semana y dia/mes forman parte del 

ambiente tecnolégico de las empresas para dar respuesta a sus actividades de mercado, si 

este ambiente tecnolégico es fijo, la competitrvidad estara afectada por e] comportamiento 
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de !a demanda que es modificada constantemente por la cada vez mas marcada reduccién 

de los ciclos de vida del producto, el dinamismo de las tecnologias de produccion, y la 

influencia de la creciente competencia 

Ante esta situacién las empresas necesitan cambios estratégicos a través de la creacion de 

un ambiente tecnolégico flexible en donde hay una relacién congruente de la industria con 

su ambiente de mercado, es decir, ante cambios en la demanda, una empresa que 

conceptualiza a Ja tecnologia como elemento no estético y factor clave de su 

competitividad, tiene opciones de respuesta mediante e] mejoramiento, disefio de nuevos 

productos y/o entrada a nuevos mercados que permitan incrementar sus niveles de 

produccién y optimizacién del uso de su tecnologia. La creacién de este ambiente 

tecnolégico flexible es importante porque facilita la adaptacién de los productos al 

mercado. . 

En el estudio efectuado por Ruiz.C,. y C. Zubirdn en 1992, en las cuales participaron 

195 empresas de este subsector MPMI (28 — exportadoras, 79 locales, 73 relacionadas 

con grandes compafifas y 15 vinculadas con transacionales), los resultados de esta 

encuesta fueron publicados por Nacional Financiera, y podemos ver en e] cuadro mim 

9 un cambio importante de 1989 a 1990 , cuando en el primero 23% de las industrias 

tenfa entre 46 y 48 horas/semana de operacién. 23% trabajaba menos de 45 

horas/semana, y s6lo un 12% més de 49 horas. Para 1990, la intensidad de uso de 

tecnologia’ aumenté cuando 37% de las empresas utiliz6 hasta 45 horas/semana; 34% 

hasta 48 horas/semana, y 25% mas de 49 horas/semana. (Erosa V., 1995:158-160). 

Se advierte que a pesar del dinamismo, las empresas, en general trabajan un turno, fo 

que representa un costo fijo alto por concepto de tecnologia, al no aprovecharse en mayor 

medida la capacidad instalada que impacta la competitividad de los productos en el 

renglén de los precios. 

Los datos referentes a dfas/mes de operacién muestran que la MPMI relacionada con las 

grandes compaiifas operaron mayormente (22%) de 18 a 20 dias al mes: las industrias 

locales y las exportadoras operaron mayormente de 21 a 24 dias, lo que pudiera 

explicarse por fa reorientacién de la actividad exportadora del pais. 

Estos resultados sugieren también la presencia de problemas en el uso de la capacidad 

instalada y de tiempos muertos que provocan una fuerte carga en Jos costos fijos por 

concepto de tecnologia, lo cual conduce a buscar soluciones en la diversificacién de 

mercados o en la generacién de nuevos productos que amplien la demanda para 

aprovechar asi ta capacidad instalada no utilizada y, de esta manera disminuir las 

presiones internas de reduccién de costos. 
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2. Mejoras a la tecnologia. 

Se refiere a la introduccién de nueva maquinaria y a la capacitacién para el trabajo 

Ademéas la MPMI incorporan a sus actividades tecnologia de pequefia escala, mediante la 

adquisicion de conocimientos técnicos y la adopcién de nuevas tecnologias de 

produccién. 

Las variables ( grafica nim.1) de este indicador 0 estrategia tecnolégica son importantes 

para la sobrevivencia y el éxito de las empresas de este subsector. 

£n lo que respecta a la capacitacion técnica para el trabajo, se explica su importancia por 

la tendencia. de la MPMI hacia su modernizacién que conlleva necesidades de 

asimilacion, La capacitacién es uno de los mecanismos directos de transferencia y 

asimilacién de tecnologia. 

Aunque un elemento no consistente con esta logica es 1a minima contratacién de técnicos, 

pues es en ellos en los que recae la responsabilidad técnica de los programas de 

asimilacion. 

Otro elemento no consistente es la poca automatizacién de labores. 

La industria local refleja una mayor capacitacion que la industria relacionada con 

empresas transnacionales, la cual basa sus mejoras en la introduccién de nueva 

tecnologia. 

La estructura de mayor balance entre nueva maquinaria/ capacitacién/ nueva tecnologia 

se observa en la empresa exportadora, quiz por la presion que ejerce la competencia en 

Jos mercados internacionales. 

Cada categoria revela una estrategia tecnoldgica diferente, presenténdose como elemento 

comin una resistencia a la contratacién de técnicos y automatizacién de las labores, lo 

que constituye un obstéculo para la modernizacion tecnoldgica en este subsector. 

3 Administracion de las iecnologias de produccién, 

Se refiere a las practicas administativas de soporte a la productividad que tienen 

implicaciones en el manejo de la empresa. 

La revision de inventarios sirve para conocer la sistematizacién de la forma en que se 

aplica la administracion de las tecnologias de produccion. 

La yevision de inventarios se efectiia regularmente en todas las categorias. Las MPMI 

exportadoras presentan mayor consistencia en su aplicacion. 

La frecuencia predominante es de una vez por mes 

Estas actividades. las efectian en promedio 2 6 3 empleados, con poca aplicacién de 

instrumentos de medicién-salvo las MPMI relacionadas con las empresas multinacionales- 

predominando ta revisi6n manual. 

La falia de incorporacién o la insuficiencia de aplicacion de esta tecnologia de 

administracién de la produccién son un obstdculo para su modernizacién Por lo que es 
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7 nde 

importante el disefio, divulgacién ¢ implantacién de modelos sencillos para dar soporte a 

las actuales practicas de operacién 

El desarrollo de capacidades eri materia de tecnologias de administracién debe ser 

incorporado a los programas de apoyo a empresarios y administradores de la PMI, para 

fortalecer sus habilidades para administrar la empresa, ya que los métodos y las practicas 

tradicionales no son suficientes para dar respuesta efectiva a los cambios en los ambientes 

tecnoldgico y de mercado. 

Por otra parte, a nivel internacional esté emergiendo un modelo de produccién flexible, 

que tratan de adelgazar a su expresién minima a las empresas ( en equipo, inventarios, 

trabajo. espacios y funciones), y en donde la estrategia de administracién de tecnologias 

de produccién es sencilla porque existe una menor inversion en activos fijos y 

tecnologia, que redunda en inventarios menores, mas faciles de revisar, lo que 

incrementa su aplicacién( por mencionar la forma més comtin de administracién de 

tecnologias de la produccién). 

4. Abastecimiento de materias primas. 

Las fuentes de abasto de la MPMI son un fuerte indicador de la red de relaciones que 

utilizan para dar soporte a sus actividades de produccién, reflejando también el grado de 

sistematizacion en su patron de administracién de la produccién. 

Segiin el estudio, del subsector , de Ruiz y Zubiran, en el lapso de 1985-1990 en las 

MPMI con actividades de exportacién, en las locales y en las relacionadas con 

transnacionales, no existe ninguna evidencia del uso de la modalidad de subcontratacién 

en el abasto de materias primas, es decir, que requieren materiales ampliamente 

disponibles en el mercado y se adquieren directamente de proveedores establecidos. 

En 1989-1990, se observa que la subcontratacidn se efecttia en menos del 5% de las 

industrias de la muestra, en las PMI relacionadas con grandes compajiias. (Erossa, V., 

1995: 166-167). 

Es menester realizar esquemas de subcontratacion (no solo en abastecimiento de materlas 

primas) a empresas del subsector estudiado por parte de las grandes empresas 

exportadoras transnacionales. 

Al respecto, he sugerido que es necesario agregar a las politicas que implementa el 

gobierno, otras que se orienten hacia estos dos derroteros: 1. Modernizar 

tecnolégicameme as empresas que conforman este subsector( el mds rezagado 

tecnolégicamente) hasta lograr que puedan competir ( dentro y fuera del pais) con las de 

capital transnacional; y, 2. Buscar una articulacién funcional de las empresas del 

subsector MPMI con las otras grandes, de capital macional, relacionadas en forma 
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directa con 1a exportacién. ( Esto se puede lograr a través de servicios de reparacién y 

mantenimiento, o bien, por medio de la fabricacién de insumos y productos intermedios 

para las empresas ubicadas en el sector exportador del sistema productivo. 

El resultado neto de la primera opcién consistiria en aumentar Ja capacidad del pais para 

resistir la competencia del exterior; en tanto que el efecto neto de la opcion alternativa, 

consistirfa en exportar valor agregado, no a través de empresas ensambladoras (como las 

que se estén extendiendo en el pais). sino a través de empresas nacionales (como las que 

conforman este subsector) que sean capaces de aportar insumos importantes a otras 

empresas-también nacionales- dedicadas a la exportacion. La insistencia en que el capital 

de estas empresas sea de propiedad nacional se explica por la necesidad de generar, al 

interior del pais, una demanda efectiva, de suficiente magnitud, para la tecnologia que 

eventuaimente puede ser desarroliada con la participacién de las TES. 

5.Las fuentes de financiamiento. 

Las fuentes para capital de trabajo que se utilizan son los recursos propios; en el estudio 

de Ruiz y Zubirén 57% de las empresas deciaré utilizar esta fuente para cubrir del 81 al 

100% de las necesidades, y 26% financié mediante esta fuente hasta 80% de sus 

requerimientos. 

E\ financiamiento que proviene de las relaciones personales tiene poca significacién, 

sélo el 3% de las empresas declaré utilizarlo para costear de 81 a 100% de las 

necesidades, y 6% de las mismas financié por este medio hasta 80% de sus actividades. 

90% de las empresas afirmé que no utiliza recursos de instituciones financieras 

gubernamentales, 6% utiliza este recurso hasta 80% de sus necesidades, y 2% lo utiliza 

de 81 a 100%. 98% no acude tampoco a financiamientos de cooperativas. 

26% de las MPMI usa los bancos privados para cubrir ‘sus necesidades de capital de 

trabajo ( Ver cuadro mim. 10). 

Hoy en dia, Ja teméatica de financiamiento de la MPMI es uno de los puntos mas 

controvertidos para lograr la modernizacién tecnoldgica. Para analizar esta situaciOn, la 

Academia de la Investigacién Cientifica realiz6 un Taller de Anilisis de los Obstaculos y 

Oportunidades para la Modernizacién Tecnoldgica de la Pequefia y Mediana Industria en 

México, en Palmira Morelos, México el 19 de febrero de 1993, ( Reunién en Palmira, 

1993) En esa sesién de trabajo  participaron representantes del subsector PMI, 

instituciones académicas y de investigacién e instituciones financieras y normativas. Se 

manifestaron posiciones antagénicas en esta materia, ya que mientras los representantes 

del subsector argumentaron que los créditos canalizados por el sistema bancario mexicano 

son desventajosos y caros, y que existe un problema basico en relacién con las garantias 

que condiciona y limita el acceso a los créditos, los representantes de la banca de 

fomento (NAFIN) y del Fideicomiso para el Desarrollo Tecnolégico (FIDETEC) 

describieron las ventajas de los mecanismos financieros y sus reglas de operacion, los 

cuales fueron disefiados para facilitar el acceso a fondos de apoyo al desarrollo 

tecnoldgico, en sus distintas etapas de las cadenas productivas. 

Esta polarizacién de posiciones nos lleva a pensar que hay una insuficiencia en el flujo de 

informacion de las opciones y modalidades de financiamiento y la asistencia técnica 
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disponible para fines especificos de modernizacion tecnolégica.( Erossa, V., 1995 

168,169 y 174). 

6. Estrategias de Comercializacion. 

Los datos que estan siendo analizados, revelan que en 1990, 92% de las MPMI 

efectuaban del 81 al 100% de sus ventas en el mercado interno. Slo el 2% de empresas 

efectian del 81 al 100% de sus ventas en el mercado externo. El 74% de las empresas 

efectian del 81 al 100% de sus ventas por canales directos. Hay un escaso uso de 

ventas a través de intermediarios sélo el 33% de las empresas lo utilizan. Ver cuadro 

nim 11. 

Como vemos hay una escasa participacién en mercados externos, una alta utilizacion de 

canales propios de venta, y poco uso de los canales de intermediacion. 

Se deben implementar estrategias de comercializacién que permitan mayores ventas en 

el mercado externo. 

Asi también, al analizar que las ventas se realizan por canales directos, observamos que 

las MPMI realizan tres de las actividades de la cadena de valor ( produccién/operacion. 

mercadeo y distribucion), por lo que se sugiere deben separar estas actividades y 

centrarse en una de ellas para ser mas competitivos y buscar la integracion con otras 

empresas del mismo subsector, es decir si se integran tres, que a cada una de ellas se 

oriente a una actividad de la cadena del valor. También se sugiere que haya una 

articulacién con grandes empresas, de preferencia nacionales, en donde la gran empresa 

sea la encargada de distribucién ( aprovechando sus relaciones) 0 bien alguna MPMI sea 

proveedora de empresas grandes, o de otta MPMI. ( Erossa, V., 1995: 169 y 170). 

7, Administracién de Personal 

El personal involucrado en el proceso productivo, es la parte medular del buen 

desempefio de las empresas. Con los continuos avances tecnolégicos, el éxito de la 

transferencia, asimilacion, y funcionamiento de la tecnologia est4 relacionado con el 

personal. 

Ya vimos en el punto de Mejoras a la tecnologia que hay una minima contratacién de 

personal técnico, que se interpreta como uno de los mayores obstaculos para la 

modernizacién tecnolégica, ademas , observando el cuadro mim 12, vemos que en 

promedio, 54% de las empresas no emplea a ningtin técnico o ingemero y 22% no 

emplea a trabajadores especializados. 

Hay una mayor proporcién de empleos de técnicos € ingenieros ,en todas las categorfas, 

con una antiguedad de 3 a 6 afios, lo cual refleja una madurez en el manejo de 

tecnologia. Alrededor del 40% de las empresas cuenta con personal de 7 o més afios de 

anuguedad, este indicador implica necesidades de capacitacién y reentrenamiento para 

prever la obsolescencia de los conocimientos.( Erossa, V., 1995: 170-172)



3.2 ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR LA MPMI NACIONAL. 

De acuerdo al mismo estudio que hemos analizado, las medidas o estrategias adoptadas 

por la MPMI ante el aumento de costos (ver cuadro ntim. 13) son: 

-Reduccién de trabajadores. 

Refleja una mayor intensidad de uso de activos fijos ( lo que est4 relacionado con algunos 

indicadores de mejoras tecnolégicas, como son: adquisici6n de maquinaria, introduccién 

de nuevas tecnologias y: capacitacién en el trabajo). El incremento de activos fijos 

muestra cambios favorables a una modernizacidn tecnolégica. 

-Mecanizacién. 

Como ya se vid en el punto de reestructuracién productiva, refleja estandarizacién de 

productos y es un indicador de manejo de tecnologias maduras, en términos de ciclo de 

vida tecnoldgico. 

Estas dos medidas, usadas como estrategias de competitividad, se basan en menores 

costos para ofrecer menores precios, y son de alto riesgo para las empresas que no tienen 

soporte de infraestructura 0 disponibilidad financiera para lograrla, como la MPMI. 

-Reduccién de consumo de energia. 

Segiin lo visto anteriormente, la MPMI trabaja en promedio un turno, por lo que 

aquellas empresas vespertinas, se veran beneficiadas con los cambios de horario 

implementados por el gobierno para el ahorro de consumo de energia. 

-Diversificacion de Ifneas de produccién. 

Refleja una estrategia basada en la creaci6n de nuevos productos en la cantidad y calidad 

requeridos por los mercados, los cuales también deben diversificarse. 

De hecho, como ya se vi6 México enfrenta en todos los sectores de su planta industrial el 

reto de la diversificacion: diversificar sus relaciones econdmicas internacionales, pero, 

“esta diversificacion supone una planta industrial competitiva en la que innovacién 

tecnolégica y 1a creacién de nuevos, mejores y mas baratos, productos para mercados 

cada vez mds amplios, son cosa corriente” ( Cérdoba G., 1992: 49). 

Seguin se desprende, Ja desventaja de esta estrategia producto/mercado es la necesidad de 

adaptaciones y cortos ciclos de vida de los productos, segtin los requerimientos cada vez 

més exigentes de] mercado, marcados por los continuos avances tecnolégicos ( de aqui la 

importancia de Ja flexibilidad) ; por otra parte, la ventaja es que se puede superar las 

presiones de diferenciacion de costos y precios. 

-Adquisicién de materias primas mds baratas. 

-Sustitucion de materias primas. 

Esta medida refleja una estrategia basada en la innovacién 

63



3.3 MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LA MICRO, PEQUENA Y 

MEDIANA INDUSTRIA (MPM). 

En el punto anterior al tratar el perfil tecnologico de la MPMI mexicana, ante sus 

insuficiencias para enfrentar el contexto econémico actual, sugeriamos a la vez 

estrategias para llevar a cabo su modernizacién. En este punto se daran otras pautas 

para acercarnos més a esta renovacion. 

Los datos que se analizaran en este punto se tomaron de la Fundacién mexicana para la 

innovacién y transferencia de tecnologia en la pequefia y mediana empresa (FUNTEC). 

Siendo la innovacién y la tecnologia los elementos del cambio actual, que nos 

permitiran acceder a’ una nueva cultura de produccién que Ileve a las empresas 

nacionales, sobre todo a las de menor tamafio, a alcanzar la modernidad y a competir, 

en términos de igualdad en los mercados locales y mundiales. 

Para propiciar la innovacién. 

En funtec han identificado sistemas de innovacién como: el de la calidad instrumental (los 

certificados ISO 9000, ISO 14000 y con todos los estandares y mediciones reconocidos a 

nivel internacional) ; y otro, es el de Ja calidad desde e1 punto de vista filos6fico, relativo 

a hacer bien las cosas y cero defectos. 

Ademis los actuales esquemas de innovacién son el de cuidado ambiental (20) y el de Ja 

exportacién, que conjugan ‘necesidades técnicas, organizacionales y financieras. Los 

requerimientos ambientales a través de las leyes y normas generan cambios forzosos, lo 

mismo que ja incursién a nuevos mercados y la deteccién de oportunidades. Todo esto 

crea innovacién manifestada en el desarrollo de nuevos productos, servicios y nichos de 

mercados. 

  

(20) Uno de ios problemas més dificiles de tratar es el de las repercusiones negativas de la tecnologia; a 

menudo un incremento en la productividad, que amplifica el poder de la empresa y crea mtereses, provoca 

el deterioro del medio ambiente (Cérdova G , 1992 : 60). La proteccién del medio ambiente es uno de los 

factores mas importantes de la modernizacion tecnolégica. El impacto humano en la naturaleza proviene 

fundamentalmente de la interaccién entre el crecimiento poblacional y el crecimiento econémico, éste 

depende fundamentalmente de la tecnologia. Se cree que para mediados del proximo siglo ]a_ poblacién 

doblard su mimero actual y que ef crecymiento econémico se dupharé. Si la tendencta actual continta, el 

crecimiento no podré darse sin una tremenda destrucci6n ambiental. Reconciliar los problemas ambientales 

con los econémicos serd posible unicamente a través de la transformacién rapida del enfoque de la 

tecnologia, de manera que, desde su concepcién, prevenga la formacién de contaminantes y residuos 

producidos durante los procesos industriales y asi reduzca de manera importante el impacto ambiental por 

unidad de prosperidad. 

Existe una gran necesidad en el mercado de que la tecnolagia fusione los objetivos econédmicos con los 

ambreniales y de que, al mismo tiempo, responda a ambos crierios. La tecnologia debe transformar a la 

industria y a los medios de transporte que estan acostumbrados a ser consumidores intensivos de 

combustibles y de recursos naturales, ( incluyendo el agua), y onentarse a un Sistema Tecnolégico 

Ambienial Total, Para ello debe apoyarse en insumos de bajo costo energético y ambiental, que utilicen 

eficientemente los recursos naturales y los combustibles renovables y no renovabiles. Debe ademas atender 

e} reciclado de residuos propios y ajenos, el cambio de los residuos en productos y ja emisién de efluentes 

benignos. La rransformacién a un Sistema Tecnoldgico Ambiental Total, para mantener el medio ambiente 

constante, es un proceso que reduce el dato ambiental por umdad de prosperidad, lo suficientemente 

aprisa para poder mantener un crecimento econdmico sostenido.( Beckwith C., 1995 +9) 
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La calidad que ofrecen, en estos momentos, 1a MPMI jas colocan en una situacién 

competitiva baja. 

A ta luz de los ocho pardmetros bajo los cuales se evalia el Premio Nacional de Calidad, 

es muy baja la calificacién promedio de las ocho variables medidas por FUNTEC para la 

micro y pequefia industria. En la grafica nim. 2 de Diagndstico de la calidad de estas 

industrias, las pequefias califican un 27.5%; y las micro tan slo un 14.6% 

Se registran bajos porcentajes en las areas de recursos humanos, manejo de informacién y 

planeacion. ( Torres, M., 1996: 11). 

Segtin Funtec, si se desea tener una situacién competitiva, se debe lograr en los 

proximos tres afios, es decir para 1998, que la calificacién de las pequefias empresas pase 

del 27% a por lo menos 60%, y que la microempresa pase del 14% al 35 0 40%. Para 

logrario, tanto las estrategias del Consejo Nacional de la Pequefia y Mediana Empresa, 

del Consejo Mexicano de Productividad y Competitividad y del Consejo de 

Desregulacién, que son los organismos creados recientemente para apoyar el desarrollo 

competitivo de las empresas, deberan tener una incidencia importante en la mejoria de las 

ocho variables medidas, las cuales son. oriemtacién a resultados. calidad ambiental, 

produccién, planeacion, informacién y andlisis, recursos humanos, liderazgo y mercado. 

( Torres, M., 1996; 9 y 10). La metodologia utilizada para medir a la microempresa, es 

la que se utiliza para la pequefia y la mediana industria. 

Se podria pensar que los esquemas para medir competencia dejan fuera a la micro y 

pequefia empresa, porque €stas no tienen una cultura empresarial. Si se observan los 

resultados obtenidos al medirlas con los pardmetros del Premio Nacional de Calidad, se 

podria decir que efectivamente no hay esa cultura y que se estaban evaluando con 

pardmetros de otro horizonte competitivo. Por lo menos en Funtec se trata de arraigar y 

promover una cultura tecnoldgica en las empresas de menor tamafio. Su propdsito es 

lograr que estas empresas tengan mejores calificaciones en todas las variables 

mencionadas, fortalecerlas con los instrumentos de politicas industriales y aprovechar las 

instancias para dar servicio y apoyo a este tipo de empresas. 

La zona intermedia. 

La politica industrial tiene que estar enfocada al mejor desempefio de todas las empresas 

que constituyen al sector industrial. 

En la zona intermedia entre la micro y fa macroeconomfa, esté lo que se Nama la 

organizacion industrial, donde se crean las cadenas productivas, los conglomerados 

industiiales vinculados fuertemente a alguna regién del pais. En este nivel intermedio se 

resuelve como articular los instrumentos de apoyo para generar productividad, sinergia 

industrial que permita crear una plataforma competitiva para la exportacién, para la 

globalizaci6n. 
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Por otra parte, a nivel macroeconémico es muy importante reducir el déficit comercial 

que tenemos en materia de insumos. Importamos en 4995 alrededor de 73 mil millones de 

délares en bienes y servicios. En esta cantidad hay muchos insumos. 

Una estrategia a nivel macro debe ser el sustituir importaciones en un contexto de 

economia abierta, en donde no se den subsidios a ningtin sector industrial, sino jugar 

limpio a través de la promocién de la inversién, de la transferencia de tecnologia, del 

desarrollo de capital humano, de la vinculaci6n entre universidad e industria. 

Si bien el empresario de la MPMI necesitan mejorar su competitividad. Para él, la 

sustitucién de importaciones es un reto muy macro, desde el punto de vista de sus 

operaciones cotidianas. Y si bien debe conocer ciial es la gran estrategia nacional, no 

tiene que comprar la oferta de apoyo industrial con argumentos macro, sino con los que 

requieran sus capacidades iniciales. 

Adecuar la oferta a la demanda. 

Anteriormente las ofertas en los instrumentos de politica industrial, no correspondian a 

las necesidades de los empresarios, !o que limitaron su efectividad. Ahora se requiere que 

los empresarios hagan conscientes sus necesidades y las expresen. 

Para esto es importante estimular e! autoconocimiento empresarial de lo que se requiere 

en materia de tecnologia, de capacitacién, de informacién, en sistemas de calidad y de las 

condiciones competitivas reales que enfrentan las empresas. 

Asistencia técnica, 

Respecto a la asistencia técnica, se sefiala que se debe buscar un modelo de asistencia que 

se genere en el interior de la empresa, llamado “modelo de intervencién” en el cual la 

empresa ingresa a una incubadora donde su propio equipo de trabajo, dirigido por un 

grupo de especialistas, desarroila ideas para mejorar a la empresa. 

E] grupo asesor proporciona informacién sobre otros sectores y mercados. para que cada 

empresa vaya haciendo sus propios planes. Ensefia, por ejemplo, a elevar el desempefio, 

a reducir mermas, a lograr la eficiencia energética, a obtener un buen manejo de costos, 

a manejar el flujo de efectivo y a asentar las ideas que se generen. Este tipo de ayuda 

impacta en la productividad, en la calidad y en el conocimiento del mercado. 

A fines de 1995 fue firmado un convenio, entre el Instituto Mexicano de Ja Propiedad 

Industrial (IMPI), la Universidad Auténoma Metropolitana(UAM) Iztapalapa y el Banco 

de tecnologia ( Bancotec), para la puesta en marcha de una red de asistencia técnica. La 

red se utilizaré via internet, telefacsimil o telefax. El IMPI aporta alrededor de 5 millones 

de documentos de patentes para ser difundidos, ja UAM-1 cuenta con infraestructura 
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informatica ( TeleJAM) y personal especializado; y el Bancotec contribuye con su 

experiencia en gestién, transferencia v asesoria tecnoldgica. 

Se estima que el costo de absorcién tecnolégica a partir de patentes conocidas es 

menor a Ja mitad del costo de innovacién completamente original, sin embargo, en 

México el costo y el tiempo de acceso a esta informacion son elevados y en ciertas 

ciudades el servicio es inexistente, por Jo que esta red resuelve este problema. 

La red, ademas de dar informacion a las empresas formard a los pasantes universitarios 

que se interesen en la gestion tecnolégica entre otras actividades. 

En el mundo hay millones de patentes, articulos cientificos y datos comerciales de posible 

aplicacién practica en la produccién y que son del dominio ptblico. Desafortunadamente 

muy pocas empresas mexicanas tienen la capacidad propia para asirhilar ese conocimiento 

y convertirlo, como lo hacen las empresas asidticas, en nuevos procesos y productos de 

interés comercial generador de empleo y divisas. 

En EE.UU. existen aproximadamente 5 millones de patentes registradas, en tanto que en 

México, hay sdlo 400 mil, es decir, menos del 10%. Con la red se tiene el 90% de esa 

informacién a disposicién del mercado nacional. 

Los valores. 

En el ambiente empresarial mexicano hay un gran sentido del logro y de la pertenencia, 

ademéas de la perseverancia. Son valores que tienen mucho que ver con Ja familia como 

institucién social. En la microempresa se reproducen los esquemas familiares. Esta es 

una ventaja competitiva importante para promover el desarrollo ya que, proporciona una 

gran cohesién interna, una gran necesidad de supervivencia y la solidaridad minima 

basica para que con apoyos enfocados a sus posibilidades y a la mejora continua, puedan 

crecer y desarrollarse. 

Superar el individualismo. 

La limitacién mds grande en el ambiente empresarial es el individualismo. Hay una 

resistencia muy grande asociarse con otros para incrementar fuerzas y competir. Esto 

tiene que ver con los mismos sistemas familiares, el temor a arriesgar el patrimonio 

familiar, el miedo a que el otro pueda abusar. Son limitantes, porque en la medida en que 

los negocios crecen y se socializan, deben adoptar una estructura empresarial moderna 

para ingresar al circulo de competencia global en donde México se quiere inscribir. 

El reto es grande, pero estos obstéculos se pueden superar. 
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Los propios valores de los pequefios negocios familiares pueden ayudarlos a convertirse 

en una red de negocios, como las creadas por los italianos con sus empresas 

integradoras. 

Se necesitan entonces esquemas promocionales y metodologias integradoras que puedan 

capacitar al grupo interesado en aspectos basicos como son: contabilidad, finanzas, 

promocién, calidad, exportacién y mercadeo, los cuales son bdsicos para que la 

integracion funcione. 

En México ya hay experiencias exitosas de empresas integradoras que estan operando en 

las industrias del mueble, del pldstico y avicola. 

El gobierno, la banca de desarrollo, los organismos empresariales, las universidades 

deben intervenir para generar el ambiente integrador, pero se necesita promover la 

cultura del asociacionismo y crear un ambiente favorable a las integradoras. Debe haber 

también mecanismos de acceso al crédito, ventajas fiscales(21), etc. 

Superar los problemas de maquinaria y equipo . 

Estos, se enfocan en las pequefias y medianas, ya que el grueso de las micro no cuentan 

con maquinaria y equipo adecuado. 

Abarcan varios aspectos: 

-Altos costos de operacién de la maquinaria y el equipo . 

Pueden derivarse del mantenimiento y conservacién de la maquinaria, dado e] mal estado 

en que se encuentra en muchos casos. 

    

(21) El gobierno anuncié un paquete de estimutos fiscales, 19 de jumo de 1996, enfocados a la MPMI 

como una de las estrategias para abatir el desempleo. La pregunta de un analsta economico fue gComo era 

posible, que el gobierno a 18 meses de crisis, apenas creara estos paquetes para la MPMI? ;Porqué 

esperar a que éstas estén al borde de la quiebra, que no tengan recursos para afilar a sus trabajadores al 

IMSS, que los fondos destinados a impuestos se utilicen para pagar la némina? ( Nouciero Hechos, TV 

Azteca. 23 de yumo de 1996). . . 
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-Méquinas por catdlogo. 
Si se logra tener la capacidad econémica para la adguisicin de nueva maquinaria y ésta 

se adquiere por catdlogo se debe estar consciente que no fue pensado especfficamente 

para el tamafio de las operaciones de la empresa, para ja clase de necesidades que ésta 

tiene, ni para el tipo de personal con que cuenta. De aqui la importancia de las 

innovaciones de disefio industrial (en donde en México, el Centro de Investigacion de 

Disefio Industrial , CIDI, de la UNAM, es lider en disefio industrial de productos a nivel 

nacional) (22). El disefio industrial requerido ,de equipo, debe ir enfocado a las 

consideraciones especificas de las empresas, esta es otra de las razones que avalan la 

importancia de la vinculacion empresa-universidad. 

-Operar con maquinaria anticuada. 

Se debe generalmente por incapacidad econémica, pocas veces es por falta de espacio 

para actualizar y modernizar la maquinaria. 

Los equipos anticuados consumen més energia, debido a las caracterfsticas de sus 

controles, que su operacién exige un mayor esfuerzo humano y presentan mayores 

exigencias de mantenimiento, aunado a ésto las refacciones de m4quinas antiguas, en 

muchas ocasiones ya han sido abandonadas por sus fabricantes, lo cual obliga a las 

pequefias y medianas empresas a fabricarse ciertas piezas y a contar con inventarios mds 

grandes de refacciones. 

Si pensamos en la gran inversion que significa la adquisicién de nueva maquinaria y 

equipo, ademas que nueva maquinaria requiere de capacitacién, no sdlo se trata de que 

los operadores se Preparen para operar esa maquina, deben ser aptos también para 

manejar los problemas que se les presenten. 

Aunado a esto, en muchos casos, los equipos no ofrecen las condiciones de precision 

requeridos ante las exigencias de calidad total, que son la norma en casi todo el mundo 

cuando se quiere exportar. 

(22)EI CIDI, es Iider en disefio industrial de productos a nivel nacional. Sus alumnos representan una veta 

sumamente rica de personal capacitado, inclusive han obtenido premios (como el lo. 20 y el 40 lugar en 

el Premio Nacional de Disefio Industrial 1991 que otorga Ja empresa Mexinox; dos primeros lugares en el 

Premio Nacional Clara Porset 1992, pionera del disefio industrial mexicano , uno de ellos era en el area de 

ecologia y salud), Los disefios que se realizan integran factores tecnoldgicos, socioecondémicos y humanos 

En algunas ocasiones los proyectos de disefio de tos alumnos del CIDI se llevan a cabo en convemio con 

alguna entidad demandamente del producto, y como ejemplo de ello esta el de Jos mostradores para 

pasajeros en Ja red aeroportuaria del pais Ademés, el CIDI ha formalzado relaciones con una targa lista de 

insutuciones, para la realizacién de proyectos: el Instituto de} Consumidor, la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes, Diesel Nacional, CONACYT, SEDUE, SEP y, dentro de la UNAM, el 

Instituto de Investigaciones en matemiticas aplicadas y Sistemas, ja Facultad de Quimica, 1a de Medicina y 

Jos Institutos de Ingenieria, de Investigaciones Antropoldgicas y de Fisica. ( Garrido C., 1992. 36, 39 ¥ 

40) 
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Alquilar, redisefiar, maquilar, integrar. 

Posibles respuestas a la incapacidad financiera que tienen las MPMI para comprar 

méquinas, 0 para no inmovilizar cantidades importantes de capital, son: 1. Alguilar ja 

maquinaria de manera directa o a través de arrendamiento financiero, dependiendo de 

cuales sean las condiciones en el interior de la empresa. 2. Redisefiar. También se 

pueden adquirir equipos usados, que si bien tienen todas las caracteristicas de los equipos 

anticuados, hay algunas buenas mdquinas reformadas. Otra opcién es e] disefio de 

equipos especiales. Muchas empresas pequefias han demostrado excepcionales habilidades 

para disefiar maquinaria adaptada a sus propias necesidades, como ya se anot6 es de gran 

importancia el apoyo en disefio industrial de las universidades. 

3. Una opcién mds es la maquila de algunos procesos. Muchas empresas pequefias en 

lugar de comprar maquinaria, encargan a otra la fabricacion de algunos componentes que 

puedan separarse del proceso interno. Este camino libera de la inversién en la mdquina y 

de los altos inventarios que generalmente acompafian a la produccién directa dentro de la 

, empresa. . 

4.Otra solucién es la de asociarse con otra compafiia. La diferencia conceptual entre la 

idea de maquila y Ja idea de integrarse con otras empresas es que, en el primer caso, el 

proceso que se le encomienda al maquilador es secundario, mientras que en el segundo 

las empresas al integrarse pueden perfeccionar sus interacciones para producir bienes 

més complejos. 
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3.4 OPORTUNIDADES Y OBSTACULOS DE LA MPMI NACIONAL. 

Ademés de 10s obstaculos y estrategias, vistas como oportunidades, que se sefalaron al 

analizar los indicadores del perfil tecnolégico de este subsector, existen otros 

condicionantes no tecnolégicos que se presentan como oportunidades, asi también hav 

otros obstaculos que no se han mencionado. 

3.4.1 Otros obstdculos. 

La distribucion regional de la industria muestra una dispersién geografica irregular con 

concentracion en el Distrito Federal (15.78%) y en el Estado de México (8 67), donde se 

localiza 0.18% de la industria grande. mayor porcentaje en todo el pais; le sigue Puebla 

(8%), después Jalisco (7.37%), con el tercer lugar de concentracién del estrato de 

pequefia industria (0.75%); Veracruz tiene primordialmente microindustria y muestra 

ausencia del estrato de mediana; y Nuevo Leén, que alberga a la tercera poblacién més 

representativa de industria grande en el pais(0.07%). (Ver cuadro nam. 14). 

Esta dispersion geografica y la desigual concentracién en Jos estados es una caracteristica 

de la industria mexicana, conocida como atomizacién; 1a forma de su distribucién en las 

diversas ramas industriales es denominada heterogeneidad; ambas constituyen los 

obstéculos mas severos para dar seguimiento a las necesidades de desarrollo tecnoldgico 

de las empresas, y para la puesta en marcha de acciones de soporte . 

La atomizacién de la MPMI muestra las dificultades para la coordinacién de acciones, 

asi como la realizacién de actividades de fomento y apoyo para su consolidacion. 

Su patrén de crecimiento muestra los impactos del ambiente econémico nacional e€ 

internacional en su competitividad, considerando las variaciones en el namero de 

establecimientos y el estrato al cual pertenecen. Esto se explica, por ejemplo, en el 

comportamiento erratico en el ntimero de establecimientos de las medianas empresas en el 

periodo 1983-1990 que fue reflejo de la magnitud de la crisis econémica que enfrenté el 

pais durante los primeros afios de la década de los ochenta. En este mismo periodo, la 

microindustria present6 un patrén ce crecimiento irregular, con un crecimiento continuo 

hasta 1987( en que su tasa de crecimento alcanzo 8.4%, seguido por un desplome de 

3.9% en el afio siguiente, una recuperacién acelerada que elevd la tasa de crecimiento a 

13.8% en 1990. Su tasa de crecimiento promedio anual en este periodo analizado fue de 

5.4%. 

La industria pequefia, en este mismo periodo, registr6 un comportamiento también 

erratico, con periodos de crecimiento y desaceleracién. La industria grande no escapa ai 

impacto del ambiente econdmico nacional en esta década, teniendo su peor momento en 

los afios 1983 y 1986. ( Erossa, V., 1995: 150-152). 

La heterogeneidad, es decir, la estructura por ramas de actividad econémica, marca las 

areas de intensidad en e} uso de tecnologia. 
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La rama de alimentos es una de las més representativas en Ja industria, y resulta 

relevante si consideramos que se otienta basicamente a satisfacer la demanda interna. 

Otras ramas con una marcada vocacion exportadora como la de confeccién de prendas de 

vestir, textil, calzado, y cuero, quimica y la de productos metélicos tienen una 

representatividad menor. 

Asi también las ramas de actividad econémica dedicadas a bienes de capital, su 

representatividad es poca. 

Las ramas de la actividad econémica estén marcadas por el tipo de tecnologia utilizada 

es por eso que la de alimentos es mas representativa, porque se requieren generalmente _ 

tecnologia poco complicada y con menor inversién, en contraposicién de la tecnologia 

requerida para fabricar bienes de capital. 

Nuestro pais necesita desarrollar tecnologias encaminadas a la fabricacion de estos bienes 

de capital ( para evitar su importacién). De aqui la importancia de una estrategia macio, 

ya vista, de sustituir importaciones en un contexto de economia abierta que promueva la 

transferencia de tecnologia, el desarrollo de capital humano, de la vinculacién entre 

universidad e industria, y de ia promocién de inversiones, que apoyen esta estrategia . 

Serfan las grandes industrias las principales encargadas de producir bienes de capital 

(pues se requieren suficientes recursos y buena disponibilidad financiera), la MPMI se 

atticularian a éstas por medio de la subcontratacién, ya sea en servicios de reparacién, 

mantenimiento o por otros medios 

72



3.4.2 Otras Oportunidades. 

Las oportunidades para 1a modernizacién tecnolégica de 1a MPMI se encuentran ‘en tres 

dimensiones: I- Macroecondémica 2. Operativa 3. Individual. 

1, Dimension macroeconémica. 

Comprende el marco de politica y de estrategia establecida por el Estado, que sustenta 

la actividad de la MPMI, Ja actualizacién de los aspectos juridicos en materia de 

desregulacién de la transferencia de tecnologia y en la legislacién en materia de 

metrologia y de propiedad industrial. Programas de apoyo, los mecanismos de 

financiamiento al desarrollo tecnolégico y el fomento a la organizacion interempresarial 

-Politicas y estrategias. 

se han establecido una serie de lineamientos en materia tecnolégica comercial, 

epcaminados a modernizar Ja industria nacional, como son: El Programa Nacional de 

Ciencia y Modernizacién tecnoldgica, el Programa Nacional de Modernizacion Industrial 

y de Comercio Exterior y el Programa para la Modernizacién y Desarrollo de la industria 

Micro, Pequefia y Mediana. 

En el primero se reconoce a la tecnologia como factor para elevar la competitividad en la 

imaustria, se define la vinculacién de las estrategias e instrumentos de la politica 

tecnolégica con los requerimientos de! sector productivo para la modernizacién en este 

sector. 
Hace referencia la cofinanciamiento ptblico y privado (empresas), en proyectos 

especificos de los centros de investigacién y desarrollo tecnoldgico, con el propésito de 

incrementar los recursos destinados a Investigacién y Desarrollo ( IyD). 

El segundo establece un planteamiento en cinco lineas, para elevar la competitividad: 

internacionalizacién de la industria, desarrollo tecnolégico, desregulacion, promocién de 

exportaciones y fortalecimiento del mercado interno. 

El tercero, establece una estrategia dirigida a mejorar las escalas de produccién del 

subsector MPMI, lograr el acceso a Ja tecnologia y facilitar su insercién en el mercado 

mternacional, mediante la organizacién empresarial. Las acciones deberan estar 

encaminadas a eficientar procesos productivos de este tipo de empresas; elevar la calidad 

de sus productos; impulsar programas y capacitacién gerencial y de mano de obra; 

incursionar en el mercado de exportacién; y fomentar la especializacién de] subsector en 

productos y procesos que cuenten con ventajas competitivas. ‘ , 
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Programas de apoyo. 

Los apoyos coordinados por SECOFI, se enfocan al mejoramiento de las escalas de 

produccidn; facilitar el acceso al conocimiento y a la innovacion tecnolégica como medio 

para propiciar el crecimiento y la flexibilidad; promover la insercidn de la MPMI en el 

proceso de exportacién, y ampliar y mejorar los mecanismos de financiamiento. 

Con esta perspectiva se han reactivado ¢ imiciado servicios de apoyo y fomento en as 

4reas de desregulacién, desconcentracién y simplificacién administrativa, mediante la 

operacién de Programas de Desregulacién, Simplificacién administrativa y del Régimen 

de Ventanilla tnica para la pequefia industria; y se ha brindado financiamiento a través de 

la Banca de Desarrollo mediante el Programa de apoyo a la Micro, Pequefia y Mediana 

Empresa y e! Programa de Exportacién, que incluye instrumentos novedosos como la 

tarjeta interexport para estimular la exportacién de manufacturas, y el Programa de 

garantias de NAFIN, para eliminar barreras de acceso al crédito. 

Se han instalado encuentros permanentes como el Comité de la Mediana Industria 

(COMIN), que es un foro nacional de planteamientos de problemas a funcionarios 

ptblicos, en persona, y el Comité de Apoyo a la Actividad Artesanal (COMART) 

Instituciones con programas de financiamiento al desarrollo tecnolégico. 

NAFIN, a través del Programa de Desarrollo Tecnolégico y las Sociedades de Inversién 

de Capital de Riesgo (SINCAS), utiliza las modalidades de capital de riesgo y de riesgo 

compartido. 

CONACYT a través del Fondo de Investigacion y Desarrollo Tecnoldgico( FIDETEC), 

apoya proyectos en la etapa precompetitiva del proceso productivo, a través de crédito 

con garantias o crédito directo. 

Estas dos instituciones conjugan esfuerzos : CONACYT da financiamiento en la etapa 

precompetitiva, y NAFIN en la produccién/ operacién. 

Los bancos comerciales no han apoyado, suficientemente, a CONACYT/NAFIN 

debido a que no cuenta con Ja suficiente experiencia y capacidad técnica en materia de 

evaluacién de proyectos tecnoldgicos, a los que ven de alto riesgo. Ademas, por el 

momento este mercado no representa un negocio atractivo, ya que la reciente 

reprivatizacién de la banca comercial ha obligado a sus directivos a replantear objetivos y 

reestructurar areas. 

CONACYT apoya al mejoramiento de la posicién competitiva de las empresas, a través 

de programas orientados a la formacién de recursos homanos como al desarrollo e 

innovacion tecnolégica. Dentro de los primeros a) El Programa de Becas. creado para la 

alta capacitacién de los recursos humanos de las empresas. b) Programa Enlace 

Academia-Industria, que apoya la formacién de recursos humanos de las empresas con 

niveles de posgrado para el mejoramiento de los procesos productivas de las mismas. 
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Los programas de apoyo al desarrollo tecnoldgico son: 

-E] Fondo para el Fortalecimiento de las Capacidades Cientificas y Tecnoldgicas 

(FORCCYTEC), que promueve la creacién de centros de investigacién y desarrollo para 

fortalecer las capacidades de conjuntos de empresas interesadas en aprovechar la 

innovacién tecnolégica para generar y consolidar ventajas competitivas. 

-E] Programa de Incubadoras de Empresas de Base Tecnolégica (PIEBT), el cual 

impuisa la formacién de empresas de bienes y servicios que utilicen tecnologia avanzada, 

y promueve la autosuficiencia de los centros de investigacion y desarrollo. 

-El Registro CONACYT de Consultores Tecnoldgicos, que constituyen un mercado de 

tecnologia y de servicios de expertos en las actividades relacionadas con la gesti6n y 

adaptacion de la innovacién tecnolégica. 

-E] Programa Tecnologia Industrial para la Producci6n (TIPP), que promueve, 

b4sicamente, los vinculos de beneficio mutuo entre el aparato productivo y los centros de 

investigacién. 

-E1 Fondo de Investigacién y Desarrollo Tecnolégico(FIDETEC), cuyo objetivo es 

financiar proyectos de investigacién y desarrollo tecnolégico en etapa precomercial del 

proceso productivo de las industrias del sector privado, principalmente la micro, pequefia 

y mediana empresa. 

-Mecanismos de financiamiento al desarrollo tecnolégico. 

Mucho he mencionado que uno de los elementos que obstaculizan el desarrollo 

tecnolégico del subsector MPMI es la disponibilidad de financiamiento. 

El criterio de seleccién que siguen Jas financiadoras, sustentado en el riesgo que conlleva 

y asociado a la generacién de flujos de efectivo de las empresas, ha limitado, en ciertas 

ocasiones el otorgamiento de créditos. Al condicionarse el financiamiento a la capacidad 

de pago de la industria solicitante, se propicia que las grandes empresas se vean més 

favorecidas que las pequefias y medianas, independientemente de los méritos técnicos del 

proyecto, con lo que se apoya a compafiias cuyas actividades productivas les permiten 

generar un excedente con el cual financiar en forma colateral, estas inversiones. 

Tenemos entonces que los bancos comerciales, que actuan como intermediadores 

financieros, marginan de! financiamiento a la operacién de los proyectos tecnoldgicos de 

las pequefias y medianas empresas( porque las micro nunca han sido sujetos de crédito), 

incluso si éstos tienen alto mérito técnico, basando su argumentacién en la falta de wna 

segura comercializacién. 

Con tos instrumentos financieros de la Banca de Fomento, a pesar de que no se obliga a 

ja empresa a proporcionar garantias adicionales para obtener el crédito, en la practica la 
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operacién de los programas se ve limitada por la forma en que funciona la banca 

comercial , que actéa como intermediario financiero, que si requieren garantias. 

Observamos que un importante factor que impide que los proyectos tecnolégicos de la 

pequefia y mediana empresa tengan acceso al financiamiento de los bancos comerciales, 

es el requisito de Ja garantia, aunque se dan casos en que la banca de desarrollo puede 

ofrecerla a través de un Programa de Garantias disefiado para tal efecto. 

En este escenario adverso a las pequefias y medianas empresas( y atin més para la 

micro), que incluso si son innovadoras no consiguen el apoyo necesario, es preciso que el 

Estado, a través de sus diferentes instituciones, participe en la promocién de estos 

mercados que a largo plazo ser4n rentables y, sobretodo, necesarios para la sobrevivencia 

de la planta productiva y de la economia en general, frente al proceso globalizador en 

que se encuentra inmerso México. 

-Fomento a la organizacion interempresarial. 

En México existe una desarticulacién entre las industrias, ya sea entre las mismas que 

conforman el subsector MPMI y_ entre las industrias grandes y las pequefias. 

Es necesario concientizar a los empresarios de Jos beneficios que pueden resultar de la 

subcontratacién y de las modalidades de asociacién. 

La subcontratacién ya prob6 sus beneficios en paises de avanzada industrializacion como 

Japén, Corea del Sur, Francia y otros, donde las grandes empresas llevan a cabo 

procesos de subcontratacién que Iegan hasta siete niveles, propiciando que las MPMI de 

esos paises participen activamente en la economia nacional. 

En nuestro pafs se ha fortalecido la actividad del Centro Coordinador de la Red Mexicana 

de Bolsas de Subcontratacién y de! Centro de Compras en Comtn. 

Las modalidades de asociacién son importantes para superar la vulnerabilidad de las 

empresas. En México se han creado sociedades cooperativas de produccién, empresas 

integradas y umniones de crédito, se inicid el Programa de Vinculacion 

Productor/Cadenas Comerciales 

Es importante conocer el impacto de los instrumentos y mecanismos estatales 

(financieros, de apoyo al desarrollo tecnologico, y de fomento a la organizacion 

interempresarial) en el desempefio de las MPMI, por lo que es recomendable implantar 

programas de seguimiento_y evaluacin de su eficiencia que faciliten detectar y corregir 

oportunamente obstéculos en su operatividad, asi como ejercer un contro] en sus 

dimensiones, para prevenir que a la larga se vuelvan entidades burocraticas ineficientes 
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2. Dimensién Operativa 

A ésta la encontramos en el papel de las instituciones académicas, de los institutos de 

investigacién y en las instancias de soporte industrial. 

Los paises industrializados ya han probado los beneficios de la vinculacién entre el sector 

industrial y el académico, en México éste cobra mayor importancia ante e] contexto de 

creciente internacionalizacién de nuestra economia que exige mayor competitividad, 

siendo clave para lograrlo la alta calificacién de recursos humanos y el desarrollo de 

tecnologias (situacién que incorpora una extensién a la cadena productiva: la 

investigacion y el desarrollo tecnolégico), de aqui la importancia de las Instituciones de 

Educacién Superior, Institutos de investigacién y otras instancias de soporte industrial. 

Por la importancia que implica y sus complejidades, lo referente a la vinculacién 

industria-universidad se tratard en el capitulo V. 

Entre los institutos de investigacion tecnoldgica, destaca el Instituto Mexicano del 

Petrdleo, para el objeto de estudio de este capitulo: la MPMI, puesto que participa en 

el disefio de bienes de capital, como son los recipientes atmosféricos yy a presi6n, 

intercambiadores de calor y equipo de proceso en general, Jogrando que empresas 

pequefias con capacidad para fabricar equipo puedan tomar parte en este mercado. 

También proporciona asistencia técnica a la pequefia y mediana empresa para la 

fabricacién de productos quimicos y aditivos. 

En general, en el area industrial, da fortalecimiento tecnolégico a la industria del 

plastico, mediante la participacién en programas de trabajo conjuntos que comprenden 

actividades de capacitacién y formacién de recursos humanos, control de calidad y 

normalizacién, tecnologia de procesado de plisticos, desarrollo de nuevos productos, 

aplicaciones y mercados, sistemas de informacién y servicios de asistencia técnica. 

En el 4mbito de soporte industria! estan: los Laboratorios Nacionales de Fomento 

Industrial ( LANFI), mismos que se encuentran en un proceso de transformacién y 

privatizacin. 

Fundamento de Ja estrategia de transformaci6n y privatizacién: 

Lanfi fue creado en 1948, la globalizacién econdmica, la creacién de bloques comerciales 

y la profundizacién de politicas de libre mercado, experimentados en los Gltimos afios, 

generaron nuevas necesidades y requerimientos tecnolégicos al sector productive 

nacional, a los que lanfi no estaba en posibilidad de ofrecer respuestas efectivas. La 

situacién econémica previa a estos cambios, propicié que el organismo tuviera fuertes 

limitaciones presupuestales y administrativas que impedian instrumentar medidas acordes 

a la nueva perspectiva a la que México habia entrado. Por lo que SECOFI promovié una 

estrategia de transformacién y privatizacién que hiciera participe y corresponsables al 

sector privado en tareas que son directamente de su interés. Con ello se pretende 

combinar experiencia, esfuerzo y recursos en la atencién de campos estratégicos como la 

modernizacién tecnoldgica y el mejoramiento de la calidad y la competitividad. 

Con este enfoque, lanfi disefié una estrategia que hiciera posible: 

-rescatar y aprovechar el acervo y la experiencia cientifica y tecnolégica del organismo; 
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-dar respuesta a Jas necesidades actuales en materia tecnolégica y de aseguramiento de la 

calidad; 

- ofrecer un instrumento que le permita al industrial cumplir con la Nueva ley Federal 

sobre Metrologia y Normalizacién; 

- promover la confianza en el sistema mexicano de certificacién; 

- fomentar el consumo de bienes y servicios de calidad ; y, 

-en general, brindar a la industria las soluciones que requiere para enfrentar exitosamente 

la competencia en el exterior. 

Desarrollo del proceso de transferencia de tecnologia. 

Para responder eficientemente a la demanda tecnolégica de la pequeiia y mediana 

industria (con los esfuerzos de la Cémara Nacional de la Industria de la Transformaci6n, 

IBM de México y Lanfi) se creé la Unidad de Transferencia de Tecnologia ( UTT), bajo 

ja forma de fideicomiso privado, rescatando e} acervo y experiencia en materia de 

desarrollo tecnolégico de Lanfi. La UTT es un ejemplo concreto de la oportunidad y 

eficacia con que se puede realizar la transferencia de tecnologia en apoyo ala 

modernizacion de la empresa de menor tamafio. Esta unidad, brinda al industrial una 

amplia gama de servicios de informacién y asesorfa para la asimilacién,‘adecuacién y 

transferencia de tecnologias. 

Normalizacion y certificacién. 

Lanfi disefié 1a metodologia y aplicé los procedimientos técnicos y de calidad necesarios 

para operar como un organismo de verificacién y certificacién conforme a estandares 

internacionales. 

Los avances alcanzados y el interés de los sectores académico y productivo, dieron 

como resultado la constitucién, el 3 de diciembre de 1993, de la Sociedad Mexicana 

de Normalizacion y Certificacion ( Normex), con participacion de Canacintra, ja 

Universidad de] Valle de México y Lanfi como socios a partes iguales. La participacién 

de Lanfi fue una aportacién no monetaria representada por e] valor de su “ tecnologia 

operativa” . 

Normex, unico organismo de su género en el pais, cuenta con el personal capacitado y la 

infraestructura técnica y fisica necesaria para brindar un servicio bajo los estandares de 

los organismos de mayor prestigio en el extranjero, principalmente los de América del 

Norte y Europa. Ver la Fig mim. 1 de la pirémide del ambito de accién de !a sociedad 

mexicana de Normalizacion y Certificacién, S.C. 

Fomento a la modernizacién tecnolégica de la pequefia y mediana empresa. 

El “Fideicomiso de Fomento Industrial Lanfi” se constituyé por iniciativa del Ejecutivo 

Federal y con los recursos provenientes de la privatizacién de esta entidad paraestatal 
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para apoyar a la realizacién de proyectos de innovacién y transferencia de tecnologia para 

ja modernizacion de la empresa de menor tamafio. Este fideicomiso contaré con el 

respaldo fiduciario del Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos(Banobras). 

Otro soporte industrial lo constituye la: 

-Fundacién Mexicana para la innovacién y Transferencia de Tecnologia en la Pequefia y 

Mediana Empresa (Funtec). 

Su fin es coadyuvar a la generacin de una cultura tecnologica nacional que proyecte las 

oportunidades tecnologicas en éxitos de mercado ¢ impulsar la ventaja competitiva y la 

base tecnolégica que requiere la empresa de menor tamafio para ser altamente productiva 

y de clase mundial. 

El Fideicomiso de Fomento industrial constituiré un punto de apoyo estratégico y técnico 

que brindara asesoria y permitir4 instrumentar acciones para el cumplimiento de sus 

fines. 

Entre los propésitos de mayor impacto para la MPMI destacan: 

-apoyarla para su desarrollo competitivo frente al TLC; 

-integrarla a la planta productiva exportadora; 

-promover el respaldo tecnoldgico integral ; . 

-generar oportunidades y alternativas de desarrollo tecnoldgico; 

-crear y arraigar una cultura tecnoldgica en este estrato de empresarios 

Se sefiala que para Funtec la micro empresa es importante, tanto que su meta es hacer 

vdlida para ésta, la metodologia aprobada para la Pyme (pequefia y mediana empresa). 

Seguin lo expres6 Francisco Fernandez, actual presidente ejecutivo de Funtec. Incluso en 

un principio, los propésitos arriba mencionados estaban enfocados sélo a la Pyme, pero 

actualmente Funtec reconoce la importancia de la micro e inclusive trata de hacerla 

sujeta a créditos ( por lo menos de parte del Fideicomiso). 

En la fig. mim 2. se establece el ambito de accin de FUNTEC. 

3. Dimension individual del empresario. 

Aqui las oportunidades de modernizacién tecnolégica de la MPMI , se encuentran en las 

opciones para capacitacién y entrenamiento para mejorar la capacidad empresarial. 

Entre las instituciones que ofrecen programas de capacitacién y asistencia técnica estan’ 

la Banca de Desarrollo; el Banco de Comercio Exterior que ofrece a los empresarios un 

diplomado en comercio exterior de un afio de duracién; Nacional Financiera que 

constituy6 un fideicomiso para la puesta en marcha, en Tlalnepantla, Edomex, de un 

modelo de servicios empresariales: Negocentro, que opera como un club de negocios, 
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que facilita la comunicacién entre empresarios y proporciona asistencia técnica y 

capacitacion. Negocentro opera como franquicia, por lo que es viable se extienda por 

todo el pais. . 

A estas acciones de apoyo para las MPMI, se le agrega la idea de formacién de 

empresarios en etapas previas a la puesta en marcha de una empresa, considerando la 

formacién de ésta como una opcidn de vida y carrera. 

El Instituto Tecnolégico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) desarroll6é el 

modelo de jévenes emprendedores, en donde en la etapa de estudiante, (preparatoria y 

profesional ) se le inculcan los valores, conocimientos y aptitudes, incluso se les dan los 

apoyos para la creacién de pequefias empresas, asi se desarrollaran _ habilidades 

especificas para el logro del éxito empresarial, pues tendrén conocimientos practicos, si 

laboran en este sector, evitando la improvisacion . 

No hay duda, que estos programas emprendedores, en la etapa universitaria, son 

importantes porque permiten complementar la teorfa con la practica. Sélo hay que 

recordar que el ITESM, en este caso, es una JES privada, apoyada con recursos 

financieros privados ( y:no precisamente de la microempresa), lo que permite a los 

empresarios definir carreras y contenidos acordes exclusivamente con su mentalidad 

mercantil. 

Igual que estos empresarios critican a las IES ptblicas que estan “ insubordinadas” con 

la industria, y que sus egresados no son adecuados para laborar en este sector, lo mismo 

se les puede hacer, pues la educacién que ofertan a través de las IES privadas limitan la 

formacién integral tan importante para las personas, porque no sélo sirve para el] 

trabajo, sino para la vida. 

Se esta de acuerdo que son necesarios cambios en los disefios curriculares de las TES 

ptiblicas para hacerlos acordes a la realidad econémica actual, pero el personal académico 

esta perfectamente capacitado para realizarlos y adecuarlos al sector productivo bajo 

esquemas de vinculacién, en donde ambos sectores -productivo y educativo- resulten 

beneficiados, y se respete, por no decir fortalezca la educacion integral y popular 

como derecho de Jos mexicanos. 

La UNAM es la que lleva la batuta, dentro de las IES piblicas, en los esfuerzos de 

vinculacion 
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3.5. RELEVANCIA DE LA MPMI EN EL FORTALECIMIENTO 

ECONOMICO DE OTROS PAISES . 

La dindmica de inserci6n de Ja MPMI es cada vez mayor en los movitientos de 

reestructuracion econdémica que Hlevan los paises interesados en lograr una mayor 

industrializacién que redunde en mejores niveles de vida ( generacién de mayor nimero 

de empleos que proporcionan mejor distribucién del ingreso y, por tanto, un desarrollo 

econémico mas acelerado). 

En este punto se destacard la manera que algunos paises, dependiendo de sus intereses 

nacionales, han incorporado a esta MPMI como parte importante en sus estrategias 

econdémicas por su capacidad de crear empleos, por su flexibilidad desde el punto de 

vista organizacional, por su adaptabilidad a los movimientos del mercado, en algunos 

casos por su nivel de desarrollo tecnologico y, por su capacidad de innovacién y 

exportacion. 

Asi también se mencionaran, segin el pais, los mecanismos que los gobiernos de estas 

naciones han, implementado para promover a este subsector, como son: subsidios 

salariales por cargos creados en las pequefias industrias o créditos fiscales basados en la 

creacién de empleos; donaciones de inversién; promocién de la investigacién y 

desarrollo de nuevos productos y tecnologias; exencién de impuestos para impulsar el 

gasto empresarial en investigaci6n y desarrollo y otros. 

Es importante aclarar que los criterios de definicién de pequefia industria en los paises 

mas desarrollados son aquellos con menos de 500 empleados 

A continuacién se mencionarén las caracteristicas especificas en las cuales se ha 

desenvuelto la MPMI de acuerdo al pais. Se empieza con nuetros socios comerciales 

del TLC: 

EE.UU. 
Los problemas que enfrentaban la MPMI, como financiamiento, se han superado a 

través de bancas especializadas y estrategias de asociacién como International 

Cooperative Venture, Joint-Ventures entre grandes 0 medianas empresas y pequefias 

compafifas, muchas de ellas de biotecnologia, como una manera de buscar la 

comercializacién de productos clave en el mercado internacional. Las pequefias firmas 

atraen los mejores cerebros disponibles y tienen lazos muy estrechos con las 

universidades. 

Ademés, destaca su papel en las pequefias empresas, el sector de alta tecnologia. 

Durante 1976-1986 la importancia de tecnologia intensiva ( high-technology) aumenté de 

18 a 24.3% y 25% del total de empleo en el sector de high-tech. ( Erossa, V., 1995: 184 

y 185). 
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Desde el 4ngulo de la demanda, los ciclos de vida de Jos productos son mas cortos, y 

por el lado de la oferta, el creciente uso de sistemas de manufactura flexible y la cada 

vez menor importancia de las economias de escala ( de acuerdo a los esquemas de 

produccién flexible) han propiciado el surgimiento de pequefias y medianas empresas. 

E| éxito de la MPMI de tecnologia intensiva se debe en parte también, al apoyo de los 

gobiernos estatales y/o locales. 

Canada. 

En el periodo de 1978-1988, Ia industria pequefia y mediana empleé 61% de la fuerza 

laboral, mientras que el segmento de empleos crecié 2% en empresas de 1 a 19 

empleados, y 1% en las de 100 a 199 empleados. Las razones de este cambio en la 

estructura del empleo se deben a que las relaciones entre las nuevas tecnologias y la 

economia favorecen la organizacién de pequefias unidades de produccién; a que el] 

crecimiento de puestos en las pequefias empresas es el resultado del aumento de la 

corriente de emprendedores, y a las politicas piblicas como subsidios salariales por 

empleos creados. 0 el gobierno participa directamente con fondos: Quebec utiliza su 

fondo provincial de pensiones para apoyar las adquisiciones en compafiias privadas y 

efectia donaciones para empresas en areas de mnovacion en su etapa de innovacién y 

desarrollo. 

La pequefia empresa canadiense tiende a internacionalizarse debido al reducido tamajio 

del mercado doméstico; sin, embargo, tiene problemas como burocracia gubernamental. 

carencia de habilidades administrativas, inadecuados recursos fiscales, falta de 

motivacion para la proteccién del conocimiento, Otro obstaculo es el financiamiento, ya 

que estas pequefias empresas estén incubando firmas de alto riesgo. Una posibilidad de 

superar este problema es fomentar las asociaciones entre grandes y pequefas 

empresas. (Erossa, V., 1995: 185) 

Francia. 

Los Sistemas Productivos Locales (SPL) en Francia, en regiones como Cholet, Vandeé, 

Valléé de l’Arve, demuestran el dinamismo y las formas de articutacién de la MPMI con 

el entorno econédmico y sociopolitico local y con los mercados internos y externos. Lo 

anterior no deja de atraer la atencién de importantes grupos industriales, y 1a idea de 

tamafio reducido y organizacién flexible, crece en los medios industriales. El gobierno 

francés utiliza inversiones de capital o subsidios directos para las pequeias empresas que 

contribuyen a consolidar a sus dos mayores industrias de base tecnoldgica: la aviacién y 

ja computacién. 

Relecién de la MPMI con los modelos de produccién flexible japonés e italiano. 

En los noventas, emergen nuevos modelos de produccién relacionados con la flexibilidad 

Dos modelos son los mas exitosos: el japonés y el Italiano. 

El modelo japonés se inicia a fines de ios cincuentas y su desarrollo se ubica en las dos 

décadas siguientes en ese pais Este modelo flexible se presenta al inicio de los ochentas 

y algunos afios después en los NEI’s. 
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E] modelo desarrollado en Htalia tiene también larga historia, y se éxito esta basado en 

la organizacién de redes industriales que han permitido el desarrollado de pequefias 

regiones © distritos. E] éxito de la Tercera ftalia, la regién centro-noreste que emergié a 

finales de los 70 como un modelo especifico y alternativo de desarrollo industrial 

cimentado en la micro, pequefia y mediana empresa, cuando las zonas industrializadas del 

norte ( Milan-Turin) que habian privilegiado la Gran Empresa se encontraban en crisis. 

E] enfoque de ja produccién flexible es importante para comprender la reorganizacién 

industrial que acontece en los paises menos desarrollados. Se trata de una nueva 

racionalizacién en las empresas que tiene que ver con una profunda reorganizacién 

técnica, organizativa, espacial y labora] en las industrias. Con ello se cambian las 

ventajas comparativas y se modifican las formas de regulacién estatal y las relaciones 

laborales, entre otras. Su importancia se puede identificar por el mimero de paises, 

industrias, y regiones que intentan adoptar dicho sistema 0 técnicas que lo caracterizan. 

La conveniencia de su implementacién en paises como México esta referida a que este 

enfoque reduce: 

a) Escalas de produccisn. 

b) Requiere de una menor inversi6n en activos fijos y tecnologia. 

c)Potencializa los vinculos productivos nacionales y regionales. 

d)Eleva la calificacién y capacitacién de la mano de obra ( efecto formador). 

En este sentido se menciona que el nuevo sistema de produccién ofrece una gran 

oportunidad para los paises menos desarrollados. Ademés, existe una mayor flexibilidad 

Jaboral en estos paises, producto de una menor cultura fordista( en el caso de México, el 

ensamble y el maquinado en serie, nunca ha sido tan importante porque la industria de 

bienes de capital, siempre ha sido raquitica, a diferencia de los paises avanzados). 

Por eso Shaiken y Herzenberg concluyen que mientras més se automatice la produccién 

en los paises industrialmente avanzados, mas produccién crecerd en los paises de reciente 

industrializacién en lugar de disminuir ( Carrillo, J., 1994 : 51). 

Las caracteristicas principales de los modelos japonés € Italiano han sido rescatados en 

diversos trabajos (Coriat, 1993; De la Garza, 1992; Moulert y Swyngedouw, 1989; 

Shaiken y Herzenberg, 1987); entre otros. En este trabajo abordo a: (Humphrey, 1993: 

6-8) € integro elementos de (Kaplinsky, 1993: 3-8); (Coriat, 1993: 22-23) y algunos 

elementos de ( Carrillo J., 1994: 52). 

E} modelo japonés. 

Se basa en 

*Nuevos principios de organizacién industrial y de la produccién: justo a tiempo 

(IT).Producir sdélo lo requerido cuando es requerido. 

*Nuevos principios de calidad : Control Total de la Calidad (TQC) tanto en Ja fuente 

(maquinaria) como en la gente ( autoactivacion), Las fuentes de baja calidad deben ser 

removidas. Requiere mejoramiento continuo. 

* Control estadistico del proceso. 
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* Nuevas actividades y formas de trabajo: multicalificacién y multitareas. manufactura 

celular: equipos de trabajo; circulos de calidad, etcétera. 

*Nuevos flujos de comunicacién: sistemas de administracién menos jerarquicos. 

* Nuevas exigencias de los trabajadores : involucramiento, compromiso y motivacién por 

parte de los trabajadores. 

La idea central es contar con una “ fabrica minima”: capaz de absorber con un efectivo 

reducido las fluctuaciones cuantitativas y cualitativas de la demanda; reducir las 

funciones, los equipos y el personal estrictamente requeridos para satisfacer la demanda 

diaria y semanal. En general, este modelo japonés se presenta en grandes firmas de 

industrias maduras como la automotriz, la electrénica, entre otras con una fuerte 

orientacién de incorporar su flexibilidad a sus proveedores, lo que no sdlo significa que 

sea compatible con escalas mas pequefias sino que la presién de su adaptacién es alta. En 

uiras palabras, es altamente conveniente para la MPMI esta forma de produccién , por 

las caracteristicas que permsten abaratar los costos laborales, pero ademas cuando hay 

esquema de subcontratacién de grandes empresas con la MPMI , aquellas exigen 

flexibilidad a éstas. 

E! modelo italiano. 

Tiene las siguientes caracteristicas: 

*Conglomierados de pequefias empresas especializadas (zapatos, pieles ropa, artesanfas, 

etcétera), cercanas geograficamente ( distrito industrial). Las empresas se asocian 

territorialmente con pequefias y grandes empresas en una variedad flexible de acuerdos 

de subcontratacién gue permite a cada una de las partes especializarse y adaptarse 

eficientemente 4 los cambios de la demanda. Durante los tltimos afios estas pequefias 

empresas han tenido un crecimiento acelerado en las industrias eléctrica, metalmecanica y 

electromecdnica, superior al crecimiento de las industrias tradicionales donde participa 

(calzado, vestido, alimento). 

*Tjenen fuertes vinculos de cooperacién, pero una intensa competencia entre ellas al 

mismo tiempo. La nocién de relaciones de confianza ( trust relations) dentro de la 

comunidad donde se inserta el empresario ha sido destacada como un factor clave pata el 

éxito de las empresas de pequefia escala. 

*3on empresas donde el trabajo familiar es utilizado como una inversién que ayuda a la 

expansi6n de la misma empresa y al mismo tiempo, disminuye los riesgos causados poi 

contratos salariales. 

*Flexibilidad organizativa. Debido a que las relaciones de trabajo en este tipo @ 

empresas son estrechas, no existe una divisién de trabajo burocratica y, por ende, Ics 

tyabajadores dominan una amplia gama de habilidades, se trata de una mano de oba 

calificada y flexible. 
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*Participacion de grupos privados que fortalecen la competencia. 

*Participacién gubernamental a través de] marco institucional y la participacion efectiva 

de autoridades regionales y municipales. Se trata de un modelo cuasi-puiblico, por el 

intenso papel de las instituciones en la conformaci6n de las redes y sus intercambios. 

Se trata en suma, de una configuracién territorial institucional compuesta por pequefias 

firmas empresariales que inician una estrategia de innovacién continua, desarrollan 

métodos de produccién flexible e integran la planeacion y Ja ejecuci6n. 

Emilia Romagna en Italia es el caso mds citado para ilustrar la contribucién de las 

pequefias y mediana empresas para el desarrollo. 

Relacion entre ambos modelos. 

Ambos modelos, italiano y japonés son competitivos y permiten dar respuesta a la 

variedad de la demanda, velocidad de respuesta de las demandas de los clientes 

velocidad de innovacién e incremento de productividad con reduccién de costos 

Asimismo, se trata de modelos con una gran capacidad de autoaprendizaje y de 

innovacién continua. 

En la literatura de la sociologia industrial dichos modelos han sido tratados de manera 

separada, pero nuevos vinculos traen su discusién en forma conjunta. 

Las grandes firmas. (en donde generalmente se realiza e] modelo japonés con una 

produccién masiva flexible), se apoyan cada vez mas en empresas pequeiias; asimismo, 

algunos distritos industriales ( modelo italiano para incentivar los recursos humanos y el 

capital local dirigido ala produccion de pequena escala) buscan potencializarse a través 

de la subcontrataci6n con grandes firmas. 

Algunos pajses del sudeste asiatico. 

No menos importante ha sido el proceso de industrializaci6n de los paises de] sudeste 

asidtico, en donde amplias redes de pequefias y medianas empresas sirvieron come 

trampolin para incrementar la politica de exportaciones. 

Sin duda alguna, hoy dia estos paises son grandes competidores en el comercio mundial. 

no solo en industrias tradicionales intensivas en el uso de mano de obra, sino también en) 

industrias high tech’ que estaban reservadas para los paises desarrollados. 

Los estudios de los Ilamados Nuevos Paises industrializados de] sudeste asidtico, Corea 

del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur, concentran su atencién en el papel de la 

pequefia y mediana empresa en la dinimica de industrializacién. 

En unos casos definida por el némero total de empleados ( Hong Kong, Corea del Sur) y 

en otros por ef monto del capital total ( Singapur, Taiwan), la PME representa ¢n los 

cuatro més del 90% de los establecimientos industriales y de servicios, y mds de Ja mitad 

del empleo total 8 con excepcién de Singapur que es ligeramente menor) Asim-smo, la 
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PME participa con mas del 50% del valor agregado total en Hong Kong y en Taiwan, y 

en el rubro las exportaciones totales con un 34% en Corea del Sur y 66% en Taiwan. 

Los datos anteriores muestran la importancia de la MPMI en el sudeste asiatico. Sin 

embargo existen diferencias en cuanto al papel que desempefian en las formas de 

organizacién industrial. 

Por un lado el modelo de Corea del Sur, parecido al que siguid previamente Japén, donde 

las MPMI se han desarrollado estableciendo vinculos con grandes empresas mediante la 

subcontratacién. 

Por otro lado, el modelo seguido por Hong Kong, donde el desarrollo de las MPMI ha 

estado en funcién de su capacidad de respuesta a los mercados regional e internacional. 

Taiwan y Singapur se encuentran en una situacién intermedia entre estos dos modelos. 

En el caso de Corea del Sur, son muy conocidas las relaciones de subcontratacién de las 

MPMI con empresas multinacionales en ramas industriales como electrodomésticos, 

autopartes, quimica, electromecdnica, etc. Sin embargo, la MPMI ha jugado un papel 

importante en la formaci6n de los grandes grupos industriales de Corea del Sur. 

Esto es: al inicio de los 60’s la industria se componfa esencialmente de pequefias y 

medianas empresas de capital nacional, que producian 80% para el mercado interno y del 

cual se abastecian en la misma proporcién. Durante las siguientes tres décadas se ha 

observado un fusionamiento entre ellas que ha dado lugar al desarrollo de la gran 

industria sudcoreana . Samsug que en su origen eran MPMI que se especializaban en Ja 

industria textil  actualmente es una gran industria de la electronica; Daewoo, 

originariamente empresa comercial, se ha diversificado hacia la produccién textil, 

electronica y equipamiento pesado; Hyundai comenzé con la administraci6n de un 

parage, posteriormente se asocid con una empresa de transportes de carga y ahora se 

expande hacia la construccién de obras publicas. constituyendo actualmente el grupo 

industrial mds importante del pais. Lo mismo ha pasado en la siderurgia: de las 

munisiderdrgicas de los 60 de baja capacidad productiva, hacia 1a conformacién de un 

complejo gigante. En los 70 hubo aumento, diversificacion y sofisticacién de la 

produccién para satisfacer casi en su totalidad al mercado interno, y posteriormente, para 

la exportacién de productos sidertirgicos, equipo y asistencia técnica. 

En el caso de Taiwan, el desarrollo de la MPMI se debe en parte al apoyo brindado por 

un gobierno nacionalista que buscaba entre otros aspectos, limitar la concentracién 

economica al término de la dominacién japonesa. Tenemos entonces que segmenta su 

politica en dos partes: una doméstica, dominada por grandes firmas, la mayoria 

propiedad del Estado; y un mercado de exportacion dominado por pequefias y medianas 

empresas, el gobierno interviene en la promocion a Jas exportaciones. Hay renuencia para 

invertir en proyectos industriales grandes debido al riesgo politico ( de que el gobierno 

decida nacionalizarlos), lo que conduce la proliferacién de pequeiias y medianas 

empresas, inclusive ei mercado financiero que apoya a éstas son sectores finaricieros 

informales. 
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En Ja MPMI taiwanesa predomina Ja organizacién familiar y participan en la industria 

ligera, 1a subcontratacién( ya sea con Grandes compafifas piblicas como China Steel o 

con grandes empresas privadas como Tatung), los servicios y la exportacién ( vestido, 

calzado y cuero, materiales plasticos, quimica, equipo de precisién, metalurgia, etc.) 

A diferencia de la situacién sudcoreana, las MPMI de la isla no mantienen una 

relacién de satélite alrededor de las Grandes Empresas Multinacionales, mds bien han 

desarrollado una clientela diversificada principalmente orientada hacia los meércados de 

exportaciOn, y una estrategia agresiva para instalarse en nichos de especializacién en los 

mercados mundiales. El Centro de Comercio mundial de Taipei constituye una vitrina 

permanente para que las seis mil pequefias y medianas empresas mas productivas del pais 

muestren sus productos. 

Notamos por todo lo anterior. 1a importancia de la MPMI en el desarrollo econémico 

del pais por su capacidad de empleos, y generaciOn de divisas: en 1986 tenia el $7.2% 

de Jos empleos de la industria manufacturera y aportaba el 60% de las exportaciones 

totales del pais. En 1990, tenia el 71% de los empleos y mantenia su contribucién a la 

exportacién total en un 60%, en 1992 ésta fue de 66%. Esto es mds que evidencia de la 

importancia de la MPMI, con aportaciones superiores a las de las grandes empresas. 

Ademds estas MPMI es muy intensiva y generan mayor numero de empleos. 

propiciando, mayor distribucién del ingreso y, por ende, un desarrollo econémico mas 

acelerado. No es gratuito que Taiwan sea llamada “el paraiso de las pequefias y 

medianas industrias” ( Chen, T., 1993). 

Ademés sus MPMI han pasado a ser industrias tecnolgicas dedicadas a Ja innovaci6n, 

esto obviamente tiene su historia: en 1986 hubo una apreciacién en su moneda, su 

MPMI exportadora tuvo que emigrar a China o a Vietnam . Lo contrario le sucedié a 

la gran empresa, que aprovechandose del valor de su moneda hizo inversiones en 

occidente ( en mercados exportadores como EE.UU.), sin dejar sus operaciones 

domésticas , las cuales fueron reestructuradas para globalizar sus operaciones. De esta 

reestructuracién surgieron empresas pequefias y medianas de naturaleza tecnolégica. 

Asi fue como se dié la sustitucién de antiguas pequefias y medianas empresas 

exportadoras por otras pequefias y medianas empresas tecnolégicas. 

Esto ocurrié asi porque el gobierno daba apoyos a la MPMI para la produccién de 

productos destinados a la exportacién y no contemplaba ayudas en Investigacién y 

Desarrollo, por lo que las innovaciones propias para competir en el mercado 

internacional eran minimas. 

En el contexto de un mundo cada vez més globalizado en donde las innovaciones 

tecnolégicas son fuente de competitividad, el gobierno decidié impulsar la generacion 

de tecnologias propias mediante el apoyo a la investigacion y el desarrolio tecnolégico( 

IyD) , a través del plan de 10 afios de Desarrollo de Ciencia y Tecnologia, iniciado en 

1986, teniendo como institucién central al Instituto de Investigacion de Tecnologia 

Industrial (TRI) y el parque Cientifico Hsinchu ( situado en sus inmendiaciones) asi 

como 13 institutos de investigacion mas . Por lo pronto sus mayores logros han sido la 

transferencia de ia tecnologia de semiconductores a las empresas taiwanesas electronicas. 
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Ademés, Taiwan ha dado sus primeros pasos en innovaciones tecnoldgicas en materia de 

informacién, automatizaci6n, telecomunicaciones y biotecnologia. 

En resumen vemos, que los ejemplos vistos en este punto, aunque no presentan 

similitudes en cuanto al desarrollo histérico de la MPMI, si parecen dar cuenta de 

algunos elementos que han hecho posible en cada caso el fortalecimiento de este sector de 

la economia: una capacidad de dinamismo para la innovacion tecnolégica y la 

exportacién; una coherencia entre actividad productiva y caracteristicas socio-culturales 

en un marco geografico definido ( dimensién local o regional), un apoyo por parte de los 

podeies publicos en el marco de la politica industrial y una cierta autonomia en relacion 

a los grandes complejos industriales. 

Ya sean Distritos Industriales, Redes de PME, 0 Sistemas Productivos Locales, todos 

son ejemplos de procesos de industrializacién endégena apoyados por recursos 

econémicos, politicos y socioculturales regionales, que cuestionan al gigantismo 

industrial de las Empresas como tinico modo posible de industrializacién. 

Las formas de industrializacién ya vistas, basadas en las MPMI, denotan una articulacién 

productiva de empresas, que supera la heterogeneidad estructural de la cual adolece la 

industria en México. 
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CAPITULO IV. 

VINCULACION DEL SISTEMA EDUCATIVO 

CON EL PRODUCTIVO. 

Como consecuencia de la politica mexicana de apertura comercial y de la pretendida 

integracién de nuestra economia con el exterior en términos de competitividad, es 

necesario readecuar o renovar al pais en lo politico, econémico y educativo, para 

lograr la competitividad necesaria para insertarnos en los mercados internacionales. 

La pérdida de competitividad esta manifestada en decadencia de Ja productividad. Si 

bien toda reduccién del tiempo necesario para producir una mercancia significa un 

incremento en ja productividad, y ese aumento representa una mayor cantidad de 

producto generado a un costo unitario menor. La productividad es asi una parte esencial 

del principio de la competencia que gobierna el desempefio de las empresas en el 

mercado (Bendesky, L., 1995: 10). Salir al mercado a un costo menor {se da por hecho, 

que el producto cumple Jos requisitos de calidad requeridos) es una ventaja sobre los 

otros productores y es, entonces, la base para desarrollar e incorporar nuevas formas de 

produccién. Las innovaciones tecnolégicas son, precisamente, la aplicacién de nuevas 

formas de producir y se diferencfan, por ello de las invenciones que no se convierten en 

un factor productivo sino hasta que se utilizan efectivamente en la generacién del 

producto.‘ No todas las innovaciones se materializan en la forma de productos, sino que 

pueden presentarse en la forma de procesos. Hacer las cosas de manera distinta, 

incluyendo los propios métodos de produccién, y también de organizacién. La banda 

continua de Ford se constituy6 en la forma tipica del régimen de produccién asociado con 

la gran industria, base de la expansién econémica sobre todo durante el ciclo de 

crecimiento de la segunda posguerra. El Taylorismo (a aplicacin de los tiempos y 

movimientos al proceso de trabajo), contribuy6 también de manera decisiva a la 

organizacién del proceso productivo alentando una reduccién del tiempo de producci6n. 

(Bendesky, L., 1995: 11). 

Como se vid, en el punto 2.2, la decadencia de Ja productividad puede deberse a 

limitantes en: la base tecnoldgica ( en el sentido de maquinaria y equipo); en las formas 

de organizacién ( segiin el proceso de trabajo); en las relaciones laborales( vista del uso 

de la fuerza de trabajo, pueden ser relaciones laborales rigidas 0 flexibles). 

Actualmente, el término innovacién tecnoldgica flexible (ver nota 10), integra estos tres 

elementos, de acuerdo a uno de los modos de produccién mas avanzados: el flexible. 

En este trabajo, el concepto de cambio tecnolégico integra las nociones de innovacién y 

competencia. Como dijo Kurt Unger( en ese momento secretario académico del CIDE) en 

la inauguracién de la maestria en Economia y Gestion del Cambio tecnolégico en la 

UAM Xochimilco en septiembre de 1992. “Mejor seria especular alrededor del cambio 

tecnolégico que de los conceptos innovacién y competitvidad. El cambio tecnol6gico es 

un término mas amplio.” 
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Enveste capitulo se trataran las relaciones el cambio tecnolégico requerido y las 

redefiniciones que de sus funciones debe hacer el Sistema Educativo Nacional, en un 

contexto de creciente globalizacién. 

Dado que en Ja actualidad tecnologia es innovacién y competencia econémica, es 

necesario revisar las funciones desempefiadas por el sistema educativo en el conjumo 

social y, particularmente, en e) sistema productivo. El SEM esté teniendo una 

reorientacién hacia la vinculacién con el aparato productivo ante el contexto estudiado 

en este trabajo. 

Para la discusién tedrica del aspecto tecnolégico se asumen, categorias que se han 

originado en las invesugaciones de connotados evolucionistas; categorias como cambio. , 

paradigina, trayectoria,  transferencia y aprendizaje tecnolégicos, que han sido 

estructuradas por el presente trabajo para comprender la naturaleza socio-cultural de la 

tecnologia. 
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4.1 CRISIS, COMPETENCIA Y CAMBIO TECNOLOGICO. TECNOLOGIA 

VISTA A TRAVES DE LOS CONCEPTOS: INSTITUCION, PARADIGMA E 

INNOVACION. 

Crisis, Competencia y Cambio Tecnolédgico. 

Uno de los aspectos mas importantes en que se dan las transformaciones inherentes a las 

crisis es el tecnolégico. Las crisis implican la modificacién de los conocimientos y las 

habilidades necesarios para la producci6n, ya sean formales o informales, materializados 

en instrumentos de trabajo o en el comportamiento laboral cotidiano de las personas. Sin 

embargo, los cambios acarreados por los periodos de crisis no son iguales para los 

capitales individuales que integran un determinado entorno econémico. Ello se debe a la 

competencia. En la competencia capitalista actual, el objetivo esencial de toda empresa 

es elevar lo mas posible su tasa de ganancia, lo cual casi siempre se logra con base en 

aventajar a sus competidores. En el modelo de Ortiz, la ventaja determinante es ta 

Tecnologia: los capitales que implementan cambios tecnolégicos desconocidos o no 

aplicados por los restantes logran tasas de ganancias elevadas, que les proporcionan 

mejores condiciones para la acumulacién. Es por ello que un cambio tecnolégico 

sobresaliente da inicio a un ciclo de acumulacién, también denominado por Ortiz 

‘proceso de reproduccién bajo un patron tecnolégico’. Conforme dicho ciclo se 

desenvuelve, el cambio tecnolégico se va generalizando, lo cual produce un acercamiento 

paulatino de las variables de mercado a las naturales (23); en ese momento se produce un 

equilibrio critico que hace indispensable, debido a que implica una homogeneidad relativa 

de Jas tasas de ganancia, Ja implementacién de otro cambio tecnolégico que nuevamente 

permita a los capitales mas avanzados ( financiera y tecnolégicamente) obtener tasas de 

ganancia extraordinarias. (Ortiz, 1994: 72-73, 92 y 102-104), 

  

(23) Las “ vanables de mercado” son: 1) Los precios de mercado y 2) las tasas de ganancia individuales 

con amplias diferencias entre sf. Las “ variables naturales” son’ a) los precios de producci6n y b) la tasa 

general -promedio- de ganancia. La convergencia de ambos tipos de variables esta detcrminada por la 

ipualacién de los precios de mercado con respecto a los de produccién y ia nivelacion de las tasas de 

ganancia ( Ortiz, 1994: 23-24, 46 y 71-72) 
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La tecnologta vista a través de los conceptos de institucién, paradigma e 

innovacién, 

incertidumbres, rutinas e instituciones. 

E} hombre enfrenta un agudo problema epistemolégico: en cada momento de su 

existencia tiene que vivir una realidad que solo conocera, parcial y paulatinamente a 

‘posteriori. Entonces, el ser humano puede hacer frente a este mundo de incertidumbre 

por medio de la conversién en rutinas tanto de sus actos como de su pensamiento 

(Lundvall, 1992: 10), Cuando las rutinas rebasan la dimension estrictamente individual. y 

se constitvyen en elemento rector de las relaciones interpersonales, adquieren el rango 

de instituciones, las cuales pueden estar formalizadas (en documentos respaldades por el 

estado) 0 permanecer con un caracter tacito y consuetudinario (Jonhson, 1992: 26). 

Practicamente todos los actos dei ser humano estén determinados por instituciones 

porque incluso sus actividades y pensamientos mas individuales registran cierto grado de 

influencia del entorno social. 

Estas consideraciones acerca del cardcter institucional del comportamiento humano son 

importantes para comprender Ja naturaleza de procesos bdsicos en el campo tecnolégico, 

tales como el tipo de aprendizaje que se realiza en él ( fundamentalmente tacito y con 

base en 1a actividad cotidiana). 

Paradigmas: cardcter institucional de la ciencia y ta tecnologia. 

Abordaré aqui un poco Ja comparacién establecida por Dosi entre los campos cientifico y 

tecnolégico, Para lo que es necesario definir conceptos como: “paradigma tecnolégico” 

entendiéndose como un conjunto tanto de conocimientos practicos y principios 

metodoldgicos que rigen Ja heurfstica, es decir la busqueda, la investigacién de 

problemas relevantes. “Trayectoria tecnolégica”en: actividad del progreso tecnolégico en 

direcciones técnicas y econémicas marcadas por el paradigma tecnoldgico, ésta definicién 

tiene una gran semejanza con e] de “ciencia normal”: el desarrollo de la actividad 

cientifica en un determinado campo del conocimiento con base en el paradigma 

predominante. { Dosi, 1988. 224-225). 

Como se observa. el concepto de paradigma, aplicado a los campos tanto cientifico como 

tecnoligico, permite comprender que, incluso en actividades tan abstiactas come la 

ciencia y tan decisivas econdmicamente como la tecnologia, el ser humano acta con base 

en determinantes grupales y sociales en general que condicionan el desempefio de cada 

individuo, Esto resultaré una premisa fundamental para entender por qué los procesos 

tecnoldgicos estan determinadas no tanto por las circunstancias de cada empresari), sino 

de todo su enterno social. 
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Tecnologia: elemento especifico del entorno socio-cultural. 

No puede haber mvestigadores individuales a] margen del paradigma vigente en un 

momento determinado, porque el conocimiento cientifico y tecnolégico es mherentemente 

social, tanto mas cuanto mayor sea su complejidad; y ser formado en los principios de 

dicho paradigma constituye una forma de endoculturacién, es decir, de adopcién de sus 

instituctones, tanto précticas como conceptuales. 

De esta forma, la tecnologia se revela como un fendémeno cultural de dimensiones 

amplias, que rebasan jos limites de su definicién tradicional: aplicacién de conocimiento 

formal a tareas practicas., es decir la tecnologia consta no s6lo de conocimientos 

plenamente formalizados y articulados( adquiridos en instituciones formales), sino 

también de informaciones tacitas y prdcticas cotidianas e incluso no sistematizadas 

(adquiridos en instituciones que tienen un caracter tacito y consuetudinario) 
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4.2. BINOMIO TECNOLOGIA -CULTURA. 

Durante el Primer Coloquio Internacional “Tecnologia y Procesos Culturales” realizado 

en 1994 en la ciudad de México, los estudiosos del tema enfocaron su andiisis integrando 

la tecnologia y la cultura ya que durante mucho tiempo fueron conceptos separados. Los 

antropdlogos que tradicionalmente han estudiado la cultura estaban interesados en 

tecnologia tradicional de ciertos grupes sociales, por ejemplo, tecnologia agricola, pero 

nunca por 1a tecnologia novedosa c en e} fendmeno de como se genera el proceso de 

innovacién tecnoldgica. 

El anélisis del fenémeno tecnologico conté con la riqueza de la filosofia de la ciencia, 1a 

antropologia de los neoevolucionistas. la psicologia social e industrial y la sociologia del 

conocimiento. Una de jas disciplinas més preocupadas por esta interrelacién es la 

antropologia neoevolucionisia que asume que la tecnologia es parte fundamental de Ja 

cultura. 

Uno de jos ponentes aporta una visién interesante de Jo que es y como opera 

culturalmente el fenémeno tecnoldgico, al decir que “es un conjunto de conocimientos, 

habvilidades y aparatos necesarios para modificar el orden, es decir las relaciones de 

espacic-tiempo, de algiin conjunto ce formas de energia o para convertirla. De esta 

manera la tecnologia es integrada a los comportamientos y a los habitos. a la cultura” 

(Roberto Varela, investigador). 

Otro sefalamiente fue en el sentido de “ cémo la tecnologia esté modelando nuesiros 

comportamientos y éstos también modelan la tecnologia. Por ejemplo, las computadoras 

estén remodelando las formas de accién de los individuos, éste és un nuevo fenémeno 

traido por la revolucién de la informatica “.( Maria Josefa Santos, coordinadora del 

evento). 

En el aspecto teérico ccurrid otra aportacién que incide con el poder al interior del 

desarrollo tecnolégico “ no se puede olvidar que hay ciertos grupos que tienen poder para 

delimitar el campo del desarrollo tecnolégico, esta jdea fue expresada dentro del marco 

de una teorfa del poder social, ya que el poder es una relacién sociopsicoldégica entre 

personas y unidades operativas que tiene que ver con control tecnolégico del ambiente o 

con un control simbdlico del ambiente.” (Varela y Santos). 

Marietta Baba, ponente de ta Universidad de Wayne State, en Detroit. por su larga 

experiencia como Consultora en la mdustria automotriz estadounidense aporié algunas 

estralegias de como abordar a los industriales tomando en cuenta el marco conceptual de) 

vinculo tecnologia y cultura. Con estas estravegias se puede ayudar mucho a los 

administradores industriales en la resolucién de problemas organizacionales. 

La investigudora Santos al referirse también a su experiencia en ja esfera industrial dijo 

que al ntroducirse nuevas tecnologias, en especial si no son disefiadas y controladas por 

la empresa o por el sector industrial, se implantan sin preparar culturalmente a |as 

personas y ésto da como resultado una asimilacion relativa y en el peor de los casos la 

tecnologia nunca Ilega a formar parte de la cultura de los trabajadores que la operan. Si 

se pudiera hablar de cultura tecnolégica ésta seria 1a insercién de la tecnologia en las 

formas de accion de los trabaladores v técnicas que la operan.



  

La antropologia debe investigar aspectos relacionados con los simbolismos que genera la 

tecnologia y como los trabajadores la usan; si la estén utilizando para lo que fue 

disefiada y en particular sobre la manera cémo ellos resisten ciertos disefios y asi 

encontrar sus propios significados. Invariablemente los trabajadores le dan siempre un 

significado a ja tecnologia de acuerdo a su contexto cultural, con base en lo anterior 

observamos que la tecnologia tiene dos dimensiones: la funcional y la simbélica. . 

Es importante conocer el impacto socio-cultural que la tecnologia estd provocando en la 

industria 

En la sesién que analiz6 las “ Contreversias Tecnoldgicas y su Impacto en la cultura del 

Siglo XXL” Stephen Hill de la Universidad de Wollongong, Australia, habld de la fuerza 

cultura: dc lus sistemés lecnolégicos. a partir de tres estudios de caso, en los cuales la 

tecnologia habia causado un fuerte impacto en las sociedades y ello ha redefinido el 

cambio social. 

Otros aspectos de la relacién tecnologia-cultura rescatados del coloquio. 

Incidencia de a tecnologia en el cambio cultural . 

Hay tes puntos para comprender los cambios culturales. El primero se refiere a las 

imterrelaciones que forman las personas dentro de las relaciones sociales de produccién. 

St la tecnologia cambia, las relaciones cambian a la gente y a la cultura, porque la cultura 

sGio existe en Ja interrelacién de unos con otros. 

El segundo punto es el conocimiento, porque para usar la tecnologia contempordnea se 

tiene que tener e] conocimiento que la sustenta. Si es cambiado el conocimiento se da un 

cambio cultural también. La desigualdad en muchos paises en desarrollo se da porque no 

tensan el suficiente conocimiento para adaptar 1a tecnologia. En general la tecnologia se 

uansfiere, pero no asf el conocimiento, eso hace que estos paises se mantengan 

dependiertes. 

E! lercer punto es en relaci6n con los simbolos cultrales, que son los que dicen a la 

gente {0 gue ja tecnologia significa para su vida. Si son cambiados Jos simbolos, cambia 

Ja forma en que la gente se ve a si misma y a su cultura. Asi que uno de los grandes 

impactos de la tecnologia occidental moderna sobre las sociedades y su cultura los estan 

moduciendo las telecomunicaciones y la informética. Por ejemplo la televisién ileva los 

simboles Ge una sociedad diferente a la intimidad de la familia y la computadora esta 

cambinnde radicaimente las formas y procesos del trabajo conjunto. 

Antropologia apticada a la relacion tecnologia -cultura en la industria. 

Su finalidad es comprender la cultura de la organizacién. Los gerentes por lo regular 

tienen una sola interpretacion de la idea de la cultura. Parten de la concepcién de que 

dete existir una cultura de la organizacién y no toman en cuenta que existe una cultura 

nacioasl, Los dirigentes empresariales, consideran que la cultura es irracional y ellos 

debor asumir actiindes l6gicas en su comportamiento. Tampoco aceptan que las personas 

iecpar, Su prepta cultura, creada por -llos mismos; una cultura de trabajador, y por tanto



una manera de hacer las cosas. Ante ésto la antropologia trata de crear conciencia en jos 

empresarios de que existe una cultura nacional y personal que influye en el pensamiento 

y el uso 0 estilo de cémo se debe operar la tecnologia. Por el lado trabayador se intenta 

influir en los trabajadores en cuanto a su propia cultura, dandoles nuevas herramientas 

para mejorar sus patrones culturales ante el trabajo. 

Otro punto que ocupa a los antropdlogos que dan consultoria a la industria son los 

aspectos organizacionales. Mientras a otros consultores, de otras areas del conocimiento 

les preocupan los beneficios empresariales a los antropdlogos, por ética , les preocupa la 

satisfaccién y la calidad de vida de los trabajadores. Este punto es importante porque ésta 

es la posicién que se debe pretender en el uso de la tecnologia beneficiar al hombre y a la 

sociedad en su conjanto. 

Sociologia apticada a la relacién tecnologia- cultura en la industria. 

La tecnologia parece ser independiente e impuesta a la sociedad, pero una vez que se 

entiendan sus supuestos sociales y culturales, se podran tener opciones de modificarla 

para hacer de su uso un beneficio humano a favor de la ecologia. Ciertas tecnologias 

especificas reflejan los supuestos culturales y sociales dentro de grupos particulares de la 

sociedad. Un ejemplo, es la experiencia de granjeros del oeste de EE.UU., quienes 

modificaron culturaimente el uso del automévil, déndole multiples usos: entre ellos, 

usaron la energia del acumulador para dar fuerza motriz a la maquinaria agricola y a las 

lavadoras. Estos granjeros aplicaron al automévil su habilidad técnica para satisfacer 

necesidades, modificando totalmente su uso inicial. Vemos que no existe artefacto 

tecnologico estético y que la tecnologia puede convertirse en distintas maneras segin Jos 

contextos culturales de los grupos sociales. 

Visualizacién en el contexto socio-cultural de: 1. uso y adopcidn de nuevas tecnologias 

y 2. Transferencia de tecnologia de los paises desarrollados a los paises en vias de 

desarrollo. 

1. Cuando se introducen nuevas tecnologias, las empresas se reestructuran y recortan 

fuerza productiva, eliminando también funciones. Esto propicia un oleae de pequefias 

empresas formadas por las personas desempleadas, que ofrecen servicios tecnolégicos 

externos a las empresas en las cuales trabajan. La tecnologia se utiliza para intermediar 

en las redes de empresarios y manejar nuevas relaciones surgidas. Esto también es un 

nuevo cleaje de innovacion. 

2 El contexto socio-cultural es muy importante en el sentido de que tan efectiva puede 

ser la tecnologia que se inserta en el pais en vias de desarrollo. Cada tecnologia tiene un 

sello genético desde su contexto matriz, y por tanto tiene ciertas necesidades y ciertas 

exigencias. Es dificil transplantar una tecnologia asi nada mas y suponer que va a tener 

fos mismos resultados. $i no se cuida como introducirlas, el resultado puede ser negativo 

culturalmente, esto es, a la transferencia de tecnologia debe darsele una envoltura social 

y cultural que permita ser introducida a un contexto nuevo y evitar un impacto negativo 

en la forma de producir. Esto no se hace generalmente. 
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4.3. EDUCACION- TECNOLOGIA. 

En la actualidad se reconoce ampliamente la importancia del conocimiento y de los 

sistemas educativos como factores esenciales en los procesos tecnolégicos. Esta opinion 

la comparten los agentes involucrados directamente en la produccién, particularmente los 

empresarios, gue prefieren contratar, en igualdad de circunstancias, empleados con 

“niveles de escolaridad elevados, incluso si es necesario brindarles cierta capacitacién y 

habilidades especificos del puesto que desempefiaran ( CEPAL-UNESCO, 1992: 52; 

MERCADO, 1993: 425) se llega incluso a definir la economia de un futuro muy pr6ximo 

como una “ economia del conocimiento” ( Carrillo, 1995: 257). “ Hoy en dia, en la 

llamada “economia moderna del conocimiento”, donde el recurso fundamental es 

precisamente éste y su relacién con ei capital humano, el proceso que adquiere mayor 

importancia es el del aprendizaje” ( Phillips G. A., 1995 : 15), el cual requiere tomar 

en consideracion los contextos institucionales: formalizados( ofrecen conocimiento 

respaldado por el estado y se identifican con las instituciones que integran el SEM) y, 

tacitos 0 consuetudinarios( el conocimiento es generado cotidianamente en la vida 

misma). 

La importancia innegable de la educaci6n formal para el desarrollo tecnolégico y 

econémico de un pais llega a ser, no obstante, exagerada en determinados momentos, 

sobre todo cuando se pretende cuantificar de modo preciso su contribucién al desarrollo 

econémico de una sociedad determinada. E. Denison, por ejemplo, propuso que para el 

periodo 1929-1982 la contribucién de la educaci6n al crecimiento de EUA fue de 14%. 

mientras que A, Madison indicé el 16% como la contribucién del sistema educativo al 

desarrollo de Europa Occidental en el lapso 1913-1987. (CEPAL-UNESCO. 1992:94) 

Un parte fundamental de Ja critica que se pueda hacer a estos planteamientos radica en la 

naturaleza del aprendizaje tecnolégico, que no siempre se expresa en elementos 

plenamente explicitos y evidentes, sino mds bien en procesos y resultados tacitos, 

dificiles de expresar cuantitativamente. 

Aprendizaje tecnologico. 

El concepto de “ aprendizaje tecnolégico” resulta fundamental para revalorar el papel 

que la educacién ha desempefiado hasta el presente y puede desempefiar en el futuro, en 

el desarrollo tecnolégico de las naciones. 

Se puede sefialar que el aprendizaje tecnolégico tiene las siguientes caracteristicas: 

a) Es un proceso, y como tal tiene un caracter continuo, 

b) Tiene una relacién esencial con el desempetio laboral cotidiano; 

c) Es un conocimiento multifacético, integrado por diferentes areas del saber y en 

distintos niveles de formalizacién, 

d) Es fundamentalmente grupal, por la cual la capacidad productiva de la mano de obra 

debe ser definida como calificacién colectiva; 

e) Por Jo anterior, es interactivo, pues convierte a las relaciones de los sujetos entre si y 

con su entorno en un importante factor para acceder al conocimiento; 
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f) Es acumulativo, 

g) Se ejerce y genera tanto en el interior de cada empresa como en jas relaciones 

interempresariales, sobre todo cuando éstas son del tipo proveedor-cliente; y, 

h) Una proporcién importante de él existe y se genera de modo tacito. debido a la 

existencia de una dimensién real (gestada en la vida, por lo que es un aprendizaje 

informal y cotidiano, de por vida, altamente social y participativo) al margen de Ja 

dimension prescrita de \a actividad laboral(Villavicencio, 4993:129 , 1994b: 112 y 119- 

120, Carrillo, 1995: 281; CEPAL-UNESCO, 1992:31; Villavicencio y Arvanitis, 1994: 

270). 

Estas caracteristicas explican en buena parte por qué el desarrollo tecnolégico es 

especialmente intenso cuando empresas lideres en un sector econdémico se establecen en 

una misma zona geogréfica, claramente delimitada no sdlo por el entorno fisico sino 

sobre todo por Jas redes formales e informales establecidas entre dichas empresas. En 

esta situacin se encuentran los conglomerados Silicon Valley, Wall Street y Hollywood . 

(Casalet, 1994: 53). Esto explica también el hecho de que los paises busquen establecer 

sus empresas ¢ incluso laboratorios de investigacién y desarrollo experimental (lyDE) en 

el extranjero, en entornos propicios al desarrollo de determinados sectores cientifico- 

tecnolégicos (24) 

El cardcter colectivo del aprendizaje tecnolégico concuerda en general con el cardcter 

social de todo elemento cultural’ un individuo percibe y conoce fundamentalmente 

aquello que esta capacitado para ver y diferenciar, lo que su sociedad, su clase, su etnia, 

su centro de trabajo y su familia le han ensefiado técita o explicitamente a ver y conocer. 

La naturaleza del aprendizaje tecnolégico ofrece un marco conceptual inmejorable para el 

estudio de un fenémeno de vital importancia para México: la transferencia tecnoldgica. 

Transferencia tecnolégica. 

En un sentido formal, por “transferencia tecnolégica” se entiende la relacién o sistema de 

relaciones que se establece entre dos unidades econémicas en materia de tecnologia, ya 

sea que dicha relacién represente intercambio, compraventa, asistencia o implantacién; ya 

sea que el objeto de la relacion sean bienes de capital o esquemas de organizaci6n 

productiva. (Villavicencio y Arvanitis. 1994:260) Sin embargo, el nivel formal de esta 

detinicién debe ser complementado con el andlisis que en los parrafos precedentes hice 

sobre la naturaleza del aprendizaje tecnoldgico. 

a 
(24)Por ejemplo, compajiias evropeas y norteamericanas ya tienen o planean construir laboratorios de ID en 

Tsukuba, donde se concentra un sector importante de los recursos japoneses en ciencia y tecnologia 

(OCDE, 1991 42), 
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De inicio, se debe evitar caer en 1a posicién tradicional que identifica lo tecnolégico 

simplemente con los objetos en los cuales se Imaterializa (Ruffier, 1991: 112) y los 

conocimientos plasmados y  articulados explicitamente en manuajes, instructivos ¢ 

incluso curricula escolares. De todo lo expuesto anteriormente, se deduce que lo 

tecnolégico comprende mucho mds que eso; en su dimensi6n mas amplia, constituye un 

complejo cultural que abarca directa o indirectamente instituciones, comportamientos, 

sistemas de relaciones ¢ incluso formas de concebir el entorno, todo lo cual subyace en 

los productos materiales como “ tecnologia no incorporada” (25). Por ello es que el 

éxito de la transferencia tecnolégica no depende de los simples objetos trasladados, sino 

de la adecuacién del sistema de relaciones de la unidad econdmica receptora a las 

caracteristicas evidentes y subrepticias de los paquetes tecnolégicos, es decir, a la 

tecnologia incorporada y no incorporada en éstos. Cuando no se cumple con estas 

condiciones fundamentales, el simple raslado de los productos de la tecnologia, conduce 

s6lo a su subutilizacién, a un uso ineficiente, muy por debajo de los estandares de 

productividad asignados en el marco de Ja entidad vendedora del paquete. (Villavicencio 

y Arvanitis, 1994: 265; Rouffier,1991:265 y 115). 

Cuando la comercializacion de tecnologia se dé entre distintos paises se produce une 

contrastacién entre los niveles técnicos, productivos, comerciales, educativos y 

culturales en general de los pafses tratantes. Por ello es que los niveles de éxito y fracaso 

en ja transferencia tecnolégica son, més que parémetros de compatfbilidad técnica. 

indices de equiparaci6n socio-cultural entre los sistemas nacionales. Esta consideracién es 

relevante'en el problema central de Ja trasferencia tecnoldgica: Ja capacidad de de 

”desempaquetar” o desagregar los paquetes objeto de compraventa. (Villavicencio, 1993: 

123). Y en el éxito de esta labor el papel del Sistema Educativo Mexicano es 

fundamental, por la influencia que tiene en la conformacién de la cultura nacional. 

CTY 

(25) Se considera que es “incorporada” aquella tecnologia materializada crectamente en bienes de capital y 

de consumo; en cambio, la “tecnologia desincorporada” es la serie de conocimientos ( explicitos y tacitos), 

proced:mientos y destrezas necesarios para generar, reproducir y utihzar eficientemente la tecnologia 

incorporada. ( Hualde, 1993:73). 
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4.3.1 El papel de la educacién formal en el desarrollo tecnolégico. 

Son diversas las periodizaciones que se pueden hacer del desarrollo técnico y 

organizativo de la produccién dentro de la economia capitalista, de acuerdo con los 

parametros que sean tomados en cuenta. Para los prépositos de este punto, resulta 

pertinente considerar tres grandes etapas de ese desarrollo: 1) en el periodo: de la 

manufactura, del siglo XVI al XVIU, era indispensable una gran habilidad manual del 

obrero, ademas de ser él la principal fuente de movimiento para los instrumentos de 

trabajo tipicos de ese momento, las herramientas; 2) el surgimiento de la gran industria, 

a fines del siglo XVII, devalud fa calificacién de la mano de obra, pues la maquina 

asumi6 el movimiento, la velocidad y el virtuosismo sustentados antes por el trabajador; 

estas caracteristicas sé acentuaron posteriormente, con el advenimiento de los paradigmas 

taylorista y fordista; el obrero pasé simplemente a vigilar el funcionamiento de las 

maquinas o a desempefiar actividades muy sencillas y rutinarias que lo empobrecian 

intelectual y fisicamente; 3) el surgimiento paulatino, en las Ultimas décadas, de las 

computadoras con control numérico y los manipuladores automaticos, robots, ha relevado 

al trabajador también de la funcidn de control sobre el funcionamiento de las maquinas y 

de la realizacién de labores simples y monGtonas. Por tanto, en esta Uluma época, de 

predominio de la produccién flexible, las actividades del personal productivo son 

fundamentalmente creativas e innovadoras, lo cual determina que su preparacion deba ser 

mas amplia, flexible y enfocada a programar y controlar a las maquinas controladoras: 

ahora tiende a ejercer, por tanto, un control de segundo orden o metacontrol. 

(Villavicencio, 1994b: 110; Abreu y Medina, 1991 : 195 y 197). 

La preparacién que requiere el personal de las empresas innovadoras debe ser 

polivalente y orientada a realizar cambios en la organizacién productiva en cuestiOn de 

minutos, para cumplir con las normas de sistemas como el de “inventario cero” y “just 

in time”. Lo cual se logra con capacidades y esquemas organizacionales que permitan un 

amplio flujo de informacién en el interior de la empresa y con las empresas proveedoras 

y clientes (Casalet, 1994:30-31). Por ello es que, si en la época de la produccién masiva 

fordista era mds rentable para las empresas la contratacién de mano de obra con poca o 

nula escolaridad y capacitacién, pero barata, ahora resulta més adecuado disponer de 

personal altamente calificado, poco numerosos y con niveles salariales relativamente 

altos. Esto est4 modificando significativamente el esquema de relaciones econdmicas 

internacionales, pues aquellos que cuentan con mano de obra barata poco calificada como 

principal factor productivo han perdido una ventaya competitiva importante(Villavicencio, 

1994a: 16; CEPAL-UNESCO, 1992: 33 y 113; Kim y Kessel, 1995: 140). 

Haciendo un juego de palabras, se ha Slegado a mencionar que las empresas ahora 

necesitan no mano de obra sino cerebro de obra, lo cual no resulta desacertado si se 

considera que la actividad econdmica en los servicios simbdlicos analiticos. relacionados 

fundamentalmente con la generacién, el procesamiento y 1a difusién de datos, ha 

adquirido ya en Ja sociedad estadounidense un peso del 20% en la cantidad de empleos 

disponibles en ella, proporcién que registra un rapido crecimiento (Carrillo, 1995:255- 

256; CEPAL-UNESCO, 1992:118). 
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El SEM resulta fundamental para estos requerimientos de personal. Las formas en que el 

SEM contribuye al desarrollo tecnoldgico son diversas, pero la mas evidente es la 

generacién y formalizacién de conocimientos indispensables para el desarrollo de 

departamentos de IDE en el interior de las empresas. Experiencias como las de EE.UU 

y Japén ( asi como los casos atin incipientes en la industria mexicana) muestran que la 

participacion de las instituciones de educacién superior (IES) en el arranque de los 

departamentos de ID particulares es indispensable. 

Resulta evidente, por otra parte, la mnecesidad de profesionalizar la ID. El peso del 

conocimiento cientifico en Ja tecnologia ya es tal que hace imposible la improvisaci6n 

Esto resulta sobresaliente ante todo para el caso de los paises subdesarrollados, en los 

cuales es urgente desarrollar sistemas tecnoldégicos propios ante el hecho de que las 

derramas tecnolégicas propiciadas por las filiales de las grandes compafiias son casi 

nulas. En consecuencia, es necesario desarrollar en estos paises el tridngulo necesario 

para el desarrollo tecnolégico: educacién, capacitacién e ID ( Mercado, 1995: 193-194, 

CEPAL-UNESCO, 1992:121). 

Otra contribucién evidente del SEM al desarrollo tecnolégico de un pais es la formacién 

cotidiana de nuevas generaciones de persona! administrativo y de produccién. 

Se pone de manifiesto el papel esencial de la educacién institucionalizada, en la 

mediacién entre los aspectos privados y plblicos de la tecnologia, cuando el 

SEM  difunde los nuevos conocimientos generados en la ID desarrollada por las 

compafifas punteras, y contribuye a formar uno de los aspectos sobresalientes marcado 

por Porter como ventaja competitiva : los recursos humanos (Porter, 1990: 110). 

Asi como el aprendizaje tecnolégico tiene un fuerte comportamiento tacito. subyacente a 

los conocimientos y habilidades formales, el SEM desempefia una funcion socializadora, 

mas amplia y menos evidente que las ya descritas: contribuye de modo importante a la 

aceptacion social que requiere todo proceso de desarrollo tecnolégico; contribuye a 

elevar las “ tasas de adopcién “ de las innovaciones.( CEPAL-UNESCO, 1992:31). 

La aceptacién social del desarrollo tecnolégico puede explicarse en términos culturales 

amplios, como el desarrollo de una cosmovisién propicia, pero fundamentalmente se 

explica por los mecanismos inherentes a las economfas de mercado: el consumidor, por 

medio de su poder de adquisici6n y las elecciones que realiza con base en é]. determina el 

éxito real de una innovacién. 

Por ejemplo, ios sistemas con fuerte carga religiosa pueden determinar, en un momento 

dado, el rechazo de la poblacién a productos médicos anticonceptivos. Asi, 

inevitablemente, desarrollo tecnolégico es desarrollo social, y en éste la importancia de la 

educacién formal es innegable. 
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4.3.2 Funciones generales de un sistema educativo nacional. 

Como ya vimos la educacién formal tiene un justo peso en el fomento de Ia produccién y 

el desarrollo tecnolégico, si bien es obvio que la educacién no tiene sdlo una finalidad 

econémica-productiva, pues atiende a otras funciones sociales, de las que unas son 

explicitas y otras subrepticias, pero todas ellas imprescindibles para el desenvolvimiento 

concrete de una nacién. 

‘Del andlisis realizado por C, Mufioz Izquierdo en torno a la educacién mexicana se 

deducen las siguientes funciones generales de un sistema educativo nacional; a) funcién 

académica; b) funcién ocupacional; c) funcién distributiva; d) funcién socio-politica. 

(Mufioz, 1981: 389), 

Las funciones académica y ocupacional constituyen la parte mds evidente de! desempefio 

educativo. Con ellas se forma el conocimiento y Jas aptitudes formales que requieren la 

sociedad en general y el sistema productivo en particular. En especial resulta importante 

la funcién académica para el fomento y la cooperacién con los laboratorios de ID de las 

empresas. Ademés desarrolla en el alumnado los conocimientos basicous requeridos 

posteriormente por el aparato productivo: la lectoescritura, el manejo de operaciones 

mateméticas elementales y una serie de conocimientos basicos en diversos campos del 

saber. Por este motivo la funcién académica se preocupa por la formacién del personal 

docente y de investigacién adecuado; se esfuerza por hacer coherentes entre sf los niveles 

que integran al sistema educativo, para que la naturaleza acumulativa del conocimiento 

permita el éxito-no la falta de calidad- de los niveles superiores, asimismo busca que, sin 

desatender los requerimientos productivos, los alumnos sean depositarios- en un minimo 

indispensable-de los Jogros que Ja cultura universal ha acumulado a to largo de los siglos. 

(Muiiioz, 1981: 426-428). 

La funcién ocupacional, por su parte, resulta decisiva cuando efectivamente cumple el 

ideal de integrar en si la educacién formal y la capacitacion en el trabajo Recordemos 

que en el presente trabajo al caracterizar el aprendizaje tecnolégico, una de estas 

caracteristicas era: dependiente de modo esencial de la practica laboral cotidiana. 

La funcién distributiva consiste en la serie de relaciones existentes entre Ja educacién 

formal y la estratificacién de la sociedad en Ja cual se enmarca. En otras palabras, 

consiste en el desempefio del sistema educativo como campo en los términos que P. 

Bourdieu asigna a este concepto: espacio socio-cultural en el que se establece alguna 

forma de pugna por la posesién o el control de determinados elementos, sean de 

naturaleza material o intangible. (Bourdieu, 1990: 93 y 135). En este sentido, un sistema 

educativo formal refleja la estratificacién social y también influye sobre ella, a través de 

politicas que pueden ser expresas 0 tacitas. 

Concretamente, los estratos ubicados en la cima de la pirémide social buscan hacer 

extensivos al campo educativo sus rasgos distintivos, preservandolos de los estratos 

inferiores, los cuales ven en la educacién una forma alterna de promocién social. Es asi 
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como el sistema educativo contribuye de modo esencial a establecer la “ acreditacién 

social” de cada grupo de status. ( Gémez, 1981: 126). 

La realidad ha mostrado que Ja capacidad de la educacién para nivelar las diferencias 

sociales es mds bien limitada. Incluso cuando se brinda a individuos de diferentes estratos 

las mismas oportunidades educativas, los resultados son generalmente distintos, (con sus 

excepciones por supuesto), y coinciden con las diferencias sociales existentes, debido a 

las diferencias en el “capital cultural” sustentado por las familias de los educandos. Es 

mas, los estratos cimeros recurren a mecanismos de diferenciacion institucional, 

recurriendo a planteles educativos extranjeros de evidente calidad y elevados costos, que 

establecen barreras a la igualacién cultural-educativa, de modo que en todo momento Jas 

diferencias sociales se presentan bajo la forma eminentemente meritocrdtica de 

diferencias en la calidad educativa ( Gomez, 1981: 131 y 133-134). 

La funcién socio-politica de la educacién consiste fundamentalmente en legitimar el 

sistema de relaciones sociales y las estructuras de poder que caracterizan a cada pais en 

un momento especifico de su historia, conformando, en consecuencia. la estructura 

cultural basica para tal fin . El entorno cultural asi formado unifica las ideologfas y las 

actitudes bdsicas de la poblacién, para resultar acordes con los objetivos determinados 

por el estado como prioridades de la nacién. A pesar de que esta estructura de 

ideologias y valores esté determinada fundamentalmente por los intereses de Jos estratos 

sociales predominantes, se presenta como un cuerpo cultural nentro, caracteristico de 

toda la poblacién nacional y por encima de su estratificacidn; este aspecio llega a ser 

denominado “ arbitrariedad cultural” (Gomez, 1981: 129). 
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4.4 LA PROBLEMATICA DE LA VINCULACION. 

4.4.1 Dos sistemas culturalmente distintos. 

Por la exposicién que se realiz6 acerca de las funciones del sistema educativo, se puede 

comprender hasta que punto es un entorno cultural distinto al sistema productivo. 

Mientras las metas centrales de éste son la eficiencia y la optimizacion de los recursos 

técnicos, de los beneficios econdmicos, en el sistema educativo intervienen factores como 

las relaciones de poder, la busqueda de prestigio y el anhelo de promocion social, los 

que frecuentemente socavan la calidad académica del sistema. 

A lo largo de la historia, las relaciones entre los sistemas educativo y productivo han 

cambiado. En un primer momento, la funcién més importante que desempefié la 

educacién formal en los conglomerados nacionales fue la sociopolitica, al fijarse como 

meta la consolidacién de dichos conglomerados como entidades unitarias aglutinadas en 

torno al estado y las metas fijadas por él como prioritarias. El sistema educativo 

norteamericano, por ejemplo, surgié con la divisa de unificar ideoldgicamente a las 

grandes masas de inmigrantes. En términos més amplios, los sistemas educativos 

modernos originalmente fueron considerados como factores decisivos para la 

consolidacién de los valores juridico-politicos, tales como la representatividad, la 

participacién democritica y la vigencia de un orden juridico general. 

Conforme las circunstancias histéricas de las sociedades han cambiado, asimismo se ha 

transformado el papel realmente desempefiado por los sistemas educativos y/o las 

funciones que de modo consciente se les pretende asignar . Concretamente, el fuerte 

desarrollo econémico experimentado en el presente siglo ha hecho pensar en la educacién 

formal como importante factor de promocién al desarrollo cientifico, tecnolégico y 

econémico en general. Se ha pensado en la educacién como promotora de la disciplina 

requerida por la produccién, cuando los paradigmas taylorista y sobre todo el fordista se 

encontraban en las primeras etapas de su hegemonia ( Gomez, 1981: 113); también ja 

educacién fue uno de los principales elementos mencionados como causa del retraso 

imcial de EE,UU. frente a la ya desaparecida URSS en la llamada conquista del espacio; 

finalmente, en la fuerte competencia que se libra actualmente entre las tres grandes 

potencias econdmicas Japén, la Comunidad Econémica Europea y Estados Unidos) se 

asigna un papel sobresaliente a la educacién formal. 

Conforme se ha incrementado el nivel de desarrollo econémico de las sociedades, mayor 

peso ha cobrado la tecnologia en él y mayor importancia se ha adjudicado a los sistemas 

educativos, por ser ellos una fuente esencial de conocimiento cientifico. Esto cobra 

particular relevancia para los paises que, como México, se han desarrollado industrial ¥ 

tecnolégicamente con base en una alta dependencia del exterior. La abundante evidencia 

empirica demuestra que: 1) La derrama tecnolégica generada por Ja inversidén extranjera 

directa es casi insignificante, ademas de que 2) La transferencia de tecnologia de los 
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paises desarrollados a los dependientes no presenta resultados muy alentadores 

(Mercado, 1995: 193). Ante esta situacién, hay una clara necesidad de los paises 

subdesarrollados de formar un sistema cientifico-tecnolégico propio, para lo cual deben 

poder fomentar el desarrollo de los otros sistemas indisolublemente ligados a éI: el 

comercial, el financiero y el educativo . 
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4.4.2. Reerientacidn del Sistema Educativo Mexicano hacia la vinculacién. 

En el caso concreto de México, la educacién no habia recibido fuertes demandas, por 

parte del aparato productivo, de conocimiento cientifico( para el desarrollo tecnolégico) 

ni de programas amplios de capacitacién para el trabajo. Esto se explica en gran parte 

por la historia econémica de México: desde fines del siglo pasado y sobretodo en las 

primeras décadas del presente se desarrollé industrialmente con base en el capital 

proveniente del exterior, mientras en las décadas de posguerra experiment6 un programa 

de desarrollo “hacia adentro”, con alto grado de proteccionismo, que le impidié generar 

un desarrollo tecnologico importante acorde con los esténdares mundiales ( Ortiz, 1994. 

418; Pallén, 1994:20). 

Esto fue un factor esencial para que el SEM se orientara fundamentalmente hacia sus 

funciones distributiva y sociopolitica, desatendiéndose en buena medida de la generacién 

de conocitiento cientifico avanzado realmente util para un desarrollo tecnolégico propio 

(como parte de su funcién académica) y de recursos humanos para la produccién ( en su 

funcién ocupacional), Algunos de los factores en que se evidencia esta separacion entre 

jos sistemas educativo y productivo son los siguientes: 

* E] SEM atin no tiene las proporciones requeridas para un minimo desarrollo 

tecnolégico propio : tiene 13 ingenieros por cada 10,000 habitantes, mientras Ja cantidad 

considerada minima indispensable es de 100 6 200. (Carrillo, 1995: 261) 

Por otro lado, la cantidad de egresados de licenciaturas y profesionales medios del 

SEM es muy bajo silo comparamos a sus andlogos de paises con Jos cuales competira 

ante su creciente integracién a los mercados mundiales. 

La grafica nam 3 muestra la carta de eficiencia del sistema educativo mexicano por 

nivel. S6lo 71% de los inscritos en primero de primaria termina este nivel. De éstos, s6lo 

81% ingresa a secundaria. A su vez solo 79% de los que entran a secundaria la terminan. 

De los que lo hacen, 57% ingresa al bachillerato, y 15% a profesional medio. De estos 

filtimos, s6lo 44% termina. El bachillerato de tres y dos ajios tiene porcentajes de 

terminacién de 61% a 58%, respectivamente. El 63% de los egresados de bachillerato 

ingresa a profesional, donde 45% se titula. 

Los resultados anteriores derivan en una eficiencia terminal del sistema educativo 

mexicano de 7.3% 0, por el comtrario, en una ineficiencia de 92.7%. Esto se 

contrapone con la eficiencia terminal del sistema educativo en los EE.UU. que es de 

95% . Este dato nos ubica en la magnitud del reto de] SEM ante los sistemas educativos 

de sus principales socios comerciales ( Carrillo, 1995: 258). 

*Algunos instrumentos de evaluacién muestran que México es un pais de reprobados. 

situacién gue es mas critica en dreas de conocimiento esenciales para la tecnologia. 

como son las matematicas y las ciencias naturales. donde los promedios oscilan entre 

calificaciones de 3 y 4 (Guevara et al.. 1992:15). 

*$6lo 2 4% de Ja poblacién escolar opta por desarrollar carreras cientificas ( Guevara et. 

at . 1992:15) 
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*Los egresados de los programas de educacién técnica se han visto desplazados, al 

momento de solicitar trabajo, por los egresados del sistema de bachillerato propedéutico. 

Esto evidencia que en el SEM es mas fuerte el elemento de promocidn social que el 

de capacitacién puramente técnica (Guevara et. al., 1992). 

*Se presenta una dualidad paraddjica: las empresas, cuando pretenden formar sus propios 

departamentos de ID, encuentran escasez de personal altamente calificado ( a nivel de 

posgrado) en el campo cientffico, mientras, por el otro lado, hay grupos numerosos de 

egresados universitarios desempleados o subempleados ( CEPAL-UNESCO, 1992: 115, 

Alvarez, 1995: 304-305). 

*Lo anterior obedece a que el saber generado por la educacién formal (no sdlo de 

México, sino en general en Latinoamérica) e+ puramente académico y enciclopedista. 

desligado de problemas concretos. (CEPAL-UNESCO, 1992: 47 y 64). 

*Por el mismo motivo, la mvestigacién realizada por posgraduados obedece 

primordiaimente al interés de obtener prestigio académico y social, no para satisfacer 

necesidades econdémico-productivas. 

*E] aparente aislamiento de los investigadores cientificos, oculta el hecho de que buena 

parte de ellos estén activamente conectados con investigadores de otros paises. Asi, 

siempre que Jos trabajos desarrollados por los investigadores nacionales retinen las 

condiciones necesarias son publicados en los Organos internacionales dedicados a difundir 

Jos avances de la ciencia, este fendmeno revela que los intereses de estos investigadores 

nacionales estan centrados en los topicos que interesan a los cientfficos ubicados en paises 

desarrollados, dichos tépicos concuerdan con las necesidades econémico-productivas de 

sus respectivos paises. 

*La calidad de la educacién en umiversidades y tecnolégicos ptiblicos se ha visto 

mermada por el crecimiento de la poblacién estudiantil y los bajos salarios del 

profesorado. Ademés los recursos que el gobierno federal destina para educaci6n superior 

se concentra en unos cuantos centros urbanos, lo que pone en desventaja a muchas zonas 

de la reptiblica para abastecer a la industria de personal capacitado, a esto se agrega que 

casi no existe cooperacién entre las IES nacionales para mejorar la investigacion y la 

docencia en el pais(Elizondo y Delgado, 1995:107) 

*Ademas las IES no cuentan con la capacidad econémica necesaria para contribuir al 

desarrollo tecnolégico, lo ideal seria que su financiamiento no fuera sdlo del orden 

gubernamental, sino también los empresarios las apoyaran mdxime en actividades de 

IDE, pero como ya se ha visto, existe una alta aversion al riesgo por parte de los 

grandes empresarios, que cuentan con capacidad econémica y/o financiamiento bancario, 

para apoyar investigaciones tecnolégicas( con ayuda de las TES) pues sus resultados son 

impredecibles, adn cuando se realicen estudios de mercado. Y, por parte de las 

instituciones bancarias, ‘para apoyar a la MPMI , independientemente de los méritos 

técnicos de sus proyectos. 
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4.4,3 Tres modelos educativos: corporativo, liberal y democrdtico-equitativo. 

La situacién global descrita obedece a que, en el SEM, ante la falta de fuertes 

requerimientos para un desarrollo tecnolégico propio, han prevalecido. como ya se 

sefialé, procesos relacionados con las funciones distributiva y sociopolitica, las cuales han 

cristalizado en el modelo educativo que Carlos Ornelas denomina “ corporativo”, el cual 

presenta las siguientes caracteristicas generales: 

*Se funda en el principio del “estado educador”, definido por el control casi absoluto 

que ejerce el aparato burocrético-estatal sobre la normatividad, la propiedad y el 

financiamiento del sistema educativo nacional. 

*Debido a lo anterior, el modelo corporativo se funda, administrativamente, en una 

estructura altamente centralizada. 

*El aparato estatal Hega a ser considerado como ente por encima de la sociedad civil v 

sustituto de la nacién, Jo cual contraviene el principio de representatividad, basico en 

toda sociedad democratica. 

*Las decisiones pedagégicas son adoptadas con base en e! dictarnen de una clase politica 

calificada como paternalista-autoritaria. 

*La educacién es concebida como instrumento subordinado a proyectos politicos, no 

como un valor en si ( Ornelas, 1995:23). 

Pero el pais ha experimentado cambios econémicos, sociales y politicos que se 

manifiestan en hechos tan importantes como el ingreso de México, en la década’ 

pasada, al GATT, ast como-ya en la presente década- la firma del Tratado de Libre 

Comercio para América del Norte y el ingreso a la Organizacién de Cooperacién y 

Desarrollo Econémico (Carrillo, 1995: 289; Alvarez, 1995:301), La atmésfera de 

promocién de la actividad econdmica en la que se dan estos cambios ha hecho que se 

reconceptualice el papel y la importancia del sistema educativo, valorando en el estado 

que ha guardado en los iltimos ahos y proponiendo alternativas que lo articulen en 

mayor grado con los requerimientos econdmices y tecnoldgicos de la nacion, con vistas 

a una mayor participacién en los procesos econémicos internacionales. 

Ante el reconocimiento general de las deficiencias del SEM, han sido propuestas e 

implementadas medidas organizativas tan importantes, al menos en teoria, como la 

desconcentracién, la descentralizacién y Ja federalizacién de los servicios educativos 

pablicos, que se vienen desarrollando, con diferentes grados de amplitud, desde la década 

de los 70 ( Guevara et al., 1992 161-169). Como parte de este proceso de 

refundamentacién del sistema educativo, han surgido dos proyectos educativos globales 

los cuales se postulan como alternativas al modelo corporativo que ha entrado en 

transtormacién, el “modelo neoliberal” y el “modelo democratico-equitativo”, cuyas 

caracteristicas son expuestas en el cuadro 15. 

En el modelo neoliberal, como puede advertirse; se pretende organizar al sistema 

educativo completamente con base en un sistema de competencia mercantil, acabando 

con la que se suele considerar la principal fuente de los males detectados en e] modelo 
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corporativo: la constitucién del magisterio en el mayor de los sindicatos nacionales e 

incluso de Latinoamérica. Esta posicién intenta desconocer las restantes funciones que 

desempefia la educacién formal: como fuente de prestigio y promocién social. Sin 

embargo, esta posicién pedagégica y politica muestra hasta qué punto Ja educacién ha 

pasado a ser considerada como elemento decisivo en el desarrollo econémico y 

tecnolégico del pais. Véase el punto 2.3 sobre reestructuracién educativa. 

La reorientacién del SEM con vistas a participar en el desarrollo tecnolégico y 

econémico del pais cobra dimensiones e importancia especiales en el caso de las 

Instituciones de Educacion Superior (IES), por su relevancia en los procesos de ID 

La necesidad que tiene el sistema productivo de contar con una fuente continua de 

conocimiento cientifico se evidencia en el hecho de que, sobre tado en paises 

desarrollados, cuando las empresas innovadoras encuentran insuficiente el apoyo que 

puedan brindar las IES a sus departamentos de ID, ellas mismas crean sus universidades 

corporativas, las cuales, por su funcionamiento més bien virtual que formalizado, 

aprovechan mejor Ja naturaleza del aprendizaje tecnoldgico. 
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CAPITULO V. 

PAPEL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION 

SUPERIOR (IES) EN LA VINCULACION. 

“Las diferencias existentes entre tos sistemas educativo y productivo se presentan de modo 

més enfatico en el caso de las Instituciones de Educacién Superior ( IES). porque ellas 

intervienen directamente en la investigacién y desarrollo experimental de nuevas 

tecnologias, cuya incorporacién es necesaria como una extensién a la cadena productiva. 

Su aplicacién en Jas industrias les genera la competitividad  necésaria en un contexto de 

apertura comercial en donde los paises que gozan de mayor desarrollo econémico, lo 

deben precisamente al desarrollo tecnolégico generado en ja ID. 

En la serie de cambios que presenta el Sistema Educativo Mexicano para acercarse a 

las necesidades productivas, resulta inadecuado y no viable proponer subordinar Ja 

educacién superior nacional al sistema  productivo, es mds acorde hablar de 

vinculacién, que bien puede ser caracterizada como el conjunto de redes de conociniento 

establecidas entre los medics académico e industrial ( Didriksson, 1994:53). 

En este capitulo se trataran los antecedentes del actual proceso de vinculacién. Los 

diversos mecanismos que el Estado, las IES y los empresarios han implementado para 

realizar esta vinculacién, de una manera que satisfaga a las partes involucradas. 

El porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la Investigacién y Desarrollo 

(ID) esté relacionado con el desarrollo econémico y con el ingreso per capita. Se 

estudiaré la parte que el PIB mexicano destina en ID, se resaltara el papel de la UNAM 

(es la que recibe mayor porcentaje). sus esfuerzos de vinculacién, los proyectos y 

mecanismos que ha implementado para efectuarla. 

Se estudiaran los avances realizados para el logro de 1a creacién de un Sistema Nacional 

de Innovacién en donde los componentes interactivos claves son la. Universidad. 

Empresa y Gobierno. Cuyo éxito dependera no solo de la calidad de estos componentes. 

sino también de la sinergia entre ellos. 
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5.1 ANTECEDENTES. 

Hasta la primera mitad del siglo Jos esfuerzos por relacionar la ciencia y la tecnologia, 

fue muy limitado, si bien, se podria decir que con la creacién de instituciones de 

educacién superior, destacando la UNAM, se dieron los primeros pasos. De hecho hasta 

1937, en la UNAM se daba todo el esfuerzo cientifico de México (Ciencia y Desarrollo, 

nim. 34:39), 

Es de mencionarse, que desde 1929 la UNAM marcé el principio de autonomia 

institucional para Jas instituciones estatales, asi qued6 al criterio de los investigadores y 

cientificos el modo de incorporarse a los cambios académicos mundiales, algunos 

critican a esta autonomia universitaria como la causante de que la investigacién 

universitaria se enfocara a la basica, relegando la investigacion aplicada, stendo éste uno 

de los obsticulos para la integracién del quehacer universitario con el sector productivo 

Hoy en dia, ante los nuevos contextos nacionales ¢ internacionales, se busca esta 

imtegracién (con respeto a la autonomia) 

Entre los afios veinte y los cuarenta surgieron las primeras facultades e institutos de la 

UNAM, asi como las principales universidades de otros estados, que se sumarian a 

otras cuatro creadas durante el primer decenio del régimen revolucionario. 

Michoacana(1917), Yucatén (1922), San Luis Potosi(1923) y Guadalajara(1925). En 

1924, la Escuela Nacional de Agricultura se pasé a Chapingo (Ciencia y Desarrollo nam. 

45 ; 38-39). Entre 1930 y 1948 se crearon las universidades de Nuevo Leon, Puebla, 

Sonora, Sinaloa, Guanajuato y Veracruz. 

En 1937 se cre6 el Instituto Politécnico Nacional, como Ja culminacién de esfuerzos en el 

Area técnica. En esta época , los esfuerzos en investigacién aplicada se dieron en materia 

agricola y en asuntos de salud. En el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agricolas(INIA) se logré el mejoramiento genético del maiz y el trigo que hizo posible la 

revolucion verde, En materia de salud. se inauguraron el Instituto de Cardiologia (1944), 

en 1945, se crearon el Hospital para Enfermedades de la Nutrici6n y el Instituto Nacional 

de la Nutricién.(INN). 

EI Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnolégicas (IMIT) se creé en 1946 y en 1948- 

49 se establecieron los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial . 

En 1959 se funda la Academia de la Investigacién Cientifica con los propésitos de 

mejorar la calidad de la mvestigacion cientifica, difundir la ciencia, 3 fomentar la 

comunicacion entre la comunidad cientifica y los organtsmos plblicos y privados, y entre 

los usuarios y patrocinadores de la ciencia. 

En los sesenta, se crearon mas centros de investygacién’ En 1964, el Instituto Mexicano 

del Petréteo(IMP}. el Instituto Nacional de Energia Nuclear (INEN), el Centro de 

Investigacién y de Estudios Avanzados(CIEA) del IPN. Mas recientemente, en 1975, se 
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cred el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IE) y en 1977 el Instieuto Mexicano de 

investigaciones siderirgicas. 

En materia agropecuaria se reafirmé su investigaci6n con la creacién del Instituto 

Nacional de Investigaciones Pecuarias ( Ciencia y Desarrollo, nim. 45:40). 

En la década de los sesenta, en la UNAM se dié la institucionalizacién de los 

nombramientos de los tiempo completo, lo que condujo que la investigaci6n comenzara a 

ejercerse profesionalmente, Esto marcarfa la pauta para que en 1965 se iniciara el 

Programa de Formaci6n de Personal Académico. 

De 1967-1972 en la UNAM Se busco fortalecer la vinculacién entre la investigacion y la 

problematica nacional. Esto derivé en la creacién de los primeros centros de 

investigacion y de servicios: de Investigacién de Materiales, Estudios nucleares. 

Investigacion en Matematicas Aplicadas, Sistemas y Servicios, Instrumentos, y de 

Informacién Cientifica y Humanistica ( Ciencia y desarrollo, nim. 34: 38-39). 

A pesar de todas las instancias creadas para fomentar la ciencia y la tecnologia los 

avances eran minimos. Si bien pueden reconocerse como primeros diagndsticos para 

propuestas posteriores. 

“La considerable magnitud del atraso cientifico y tecnolégico del pais se manifest6 con 

claridad hacia fines de Jos afios sesenta. Fue entonces cuando por razones de balanza de 

pagos, del desempleo y del agotamiento de la estrategia de desarrollo basada en la 

sustitucién de importaciones, que México se vié obligado a afrontar ja realidad de su 

subdesarrollo cientifico y tecnolégico y de su aguda dependencia del exterior en estas 

esferas” (Wionczek, 1974: 16). 

Ademds organismos internacionales como Naciones Unidas hacen énfasis en esta 

dependencia , en un contexto internacional de denuncias universales de dependencia en 

todos los érdenes, y a nivel nacional se presentaba el relevo politico sexenal de 1970. 

Si bien en 1967 y 1968 se habia encomendado al Instituto Nacional de ta Investigacién 

Cientifica (INIC) la formulacién de Ja politica nacional de ciencia y tecnologia, 

participaron: las entidades que realizan, promueven, administran y aprovechan la 

investigacién cientifica y tecnolégica y Jos investigadores, cuya participacion se dié tanto 

para abarcar todos los campos, como para conseguir que el trabajo reflejara el 

pensamiento de la comunidad cientifica nacional. (Wionczek, 1974:21). 

El diagnéstico del INIC relativa a la situacion de la actividad cientifica y tecnolégica en 

1970, sefialaba una problematica bastante parecida a la prevaleciente actualmente. 

Se destacaban los problemas que frenan el desarrollo de ja investigacién e impiden su 

vinculacién con la vida econémica, y por ende, social, cultural, y politica de México. 

Algunos de los principales desafios a nivel nacional:consistfa en difundir o transferir a 

las empresas de menor magnitud las innovaciones tecnolégicas de las grandes empresas 

a nivel exterior. adaptar Ja tecnologia extranjera a las condiciones de Ja industria 

nacional, tomando en cuenta Jas necesidades de seleccién, adaptacién y modificacién de 

equipos y procesos con vistas a la magnitud del mercado y a las disponibilidades de 

factores productivos. 
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EI estudio del INIC comprobo ( desde entonces) la poca participacién del sector 

empresaria! en el esfuerzo cientifico y tecnalégico nacional, ya que sdlo 4.1% de los 

investigadores existentes en el pais en 1970, trabajaban para el sector privado (Wionezek, 

1974: 24). 

EI resultado de este diagndstico fue la creacién del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnologia (CONACYT) en diciembre de 1970 y en 1972 y 1973 se promulgaron leyes 

para contro} de transferencia de tecnologia e inversion extranjera. 

Si bien el propio CONACYT atribuye su nacimiento no s6lo por la toma de conciencia 

del atraso cientifico y tecnoldgico nacional, sino por la falta de canales de comunicacién 

institucional entre el Estado y la comunidad universitaria, cientifica y tecnoldgica, 

evidenciada, en parte, por el movimiento ocurrido en 1968 (Ciencia y Desarrollo, nam 

45 : 42). : 

Ya se vid en el capitulo I, que en 1973 y 1979 se aumenté el precio del petréleo, 

generando las suficientes divisas, para que el Estado relajara o abandonara las politicas 

(a largo plazo, generadas por el diagndstico del INIC_y perseguidas por el recién creado 

CONACYT) en el sentido de crear y fortalecer las capacidades cientifico-tecnolégicas. 

asi como la creacién de una industria de bienes de capital nacional ( Unger R. K., 1995 

:54). Si bien hay una aparente contradiccién, porque debido al auge petrolero, en 1981 

el gasto federa! en ciencia y tecnologia lleg6 a un 0.46% del PIB. El mayor alcanzado 

hasta la fecha actual. (Programa de Ciencia y Tecnologia 1995-2000 : 97, Pallan F.C . 

1994; 20). 

En el capitulo 1 se explicd que sdlo se siguieron estrategias a corto plazo que redituaban 

ganancias inmediatas, abandonando las de largo plazo como es la ID que hoy en dia, es 

el principal factor de competitividad. 

En el transcurso de los capitulos I, I, y Ill se han observado _ politicas 

gubernamentales adoptadas a consecuencia de la apertura comercial hasta nuestros 

dias, para acercar la ciencia con la tecnologia , en otras palabras, para vincular al 

sector educativo con el productivo, esto se enfatiza mas en el IV y en este capitulo. 

Ahora enfocaré los avances en la vinculacién de 1970 en adelante( de manera breve) 

con base en politicas y mecanismos de apoyo y fomento a la investigaciOn. que inciden 

en las IES, implementadas en los cuatro planes sexenales siguientes y parte del gobierno 

Zedillista. 

Con la creacién del CONACYT, el Estado inicia una politica institucional para fomentar 

las actividades cientfficas y tecnolégicas. En 1976 se elaboré el Plan Nacional Indicativo 

de Ciencia y Tecnologia que reafirmé e] papel del CONACYT , en él se destacaba la 

importancia de la vinculacién entre desarrollo econémico y progreso cientifico. El 

inconveniente fue que el plan se presentd cuando casi acababa el sexenio, por lo cual no 

se Ilevaron a cabo las acciones para implementarlo, Ya en el nuevo sexenio el 

CONACYT eché a andar el Programa Nacional de Ciencia y Tecnologia 1978-1982 

cuyos propésitos eran muy similares al anterior. 

en el sexenio 1982-1988. el Estado presenté el Programa Nacional de Desarrollo 

Tecnologico y cientifico 1984-1988 México atravesaba la dura crisis econémica del 82, 
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por lo que el documento da relevancia a la necesidad de optimizar los recursos para la 

investigaci6on. 

Como hemos visto, los primeros planes para vincular la investigacién cientifica con el 

desarrollo tecnolégico desde finales de los sesenta hasta mediados de los ochentas, estén 

enmarcados en e] modelo de desarrollo econémico hacia adentro, con un aparato 

productivo altamente protegido. en donde las empresas nacionales no tenian necesidad 

de innovaciones tecnolégicas ( porque no existia la competencia de los mercados 

externos) . Ademas no habja una politica que tratara de integrar a las grandes empresas 

con la MPMI, por lo que no habia redes empresariales ( atin en nuestros dias todavia no 

se han consolidado), y el SEM no tenia requerimientos por parte del aparato productivo, 

ademas en este esquema de ineficiencia productiva y desvinculacién integral, los 

profesionales altamente capacitados con posgrados nacionales o extranjeros no 

encontraban campo para evar a la practica sus conocimientos, creatividad y 

profundidad transformador. 

Ante un contexto internacional de apertura y creciente globalizacién de economias, 

México opta por incluirse entre las naciones que abren su mercado. Asi se incorpora ai 

GATT en 1986. 

Dentro de los nuevos esquemas de desarrollo “ hacia afuera” surgen muchos retos como 

la produccién de mercancias con una calidad y precio moderado que le permita competir 

en los mercados internacionales, 1o cual sélo se logra a través de las innovaciones( en 

forma ampliada ya vista) en la produccién que impulsen el desarrollo del sector 

productive. Para lograr estas innovaciones es imprescindible contar con recursos 

humanos altamente calificados: investigadores, técnicos y profesionales (obviamente 

capaces de la generacién y aplicacién enddgena de conocimientos y técnicas 

innovadoras). . 

En el sexenio salinista dan inicio las “modernizaciones” (1988-1994 ), eb Estado 

presenté en 1990 el Programa Nacional de Ciencia y Modernizacién Tecnolégica 1990- 

1994.En éste se subraya la importancia de Ja tecnologia para las actividades econémicas. 

se refiere a la modernizacién tecnolégica para consolidar y mantener en e] mediano 

plazo, la competitividad internacional de la economia y asi lograr mejorar la calidad de 

vida de la nacién. Si bien apoya a las instituciones académicas y a los centros dedicados 

a la investigacién cientifica, y a las entidades publicas y privadas que, bajo criterios de 

calidad. participan en el desarrollo tecnolégico. 

Hasta 1990, observamos que practicamente la deseada vinculaci6n no existe. Muchos 

factores han contribuido a esta desarticulacién: diferentes valores y objetivos, 

desconocimiento y desconfianza mutua ( Pallan, 1994: 24). 

En el sexenio actual, se cred el Programa de Ciencia y Tecnologia 1995-2000, cuyos 

objetivos son fomentar el desarrollo cientifico-tecnolégico con lineas de accs6n nacionales 

e mternacionales. 
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5.2. MECANISMOS IMPLEMENTADOS PARA LA VINCULACION. 

Estos mecanismos han sido instrumentados en los tres niveles participantes para el 

logro de Ia vinculacién: el Estado, los empresarios y las universidades. 

5.2.1 Mecanismos gubernamentales. 

Se aclara que desde que se fundé el CONACYT y en especial en la década de los 

setenta se han operado mecanismos, algunos todavia estén vigentes, con las 

modificaciones requeridas segiin se plantean nuevas necesidades. 

Algunos de estos mecanismos ya se abordaron, cuando en el capitulo III, estudié la 

modernizacién tecnolégica. Ahora slo los complemento. 

*Fondo de Investigacién y Desarrollo para la Modernizacién Tecnoldgica de México 

(FIDETEC). . 

Da apoyo a proyectos que tengan un usuario final, CONACYT otorga financiemiento en 

la etapa precompetitiva y NAFIN en la de produccién-operacion. La empresa por razones 

de confidencialidad y de propiedad industrial puede asumir el riesgo técnico solicitando a 

CONACYT que no realice la evaluacién técnica, o bien acepta que una firma consultora 

haga la evaluacién técnica, aqui FIDETEC asume el riesgo de participacién y el pago 

de servicios de la firma (Casas y Luna. 1994: 11) 

Uno de los objetivos primordiales es otorgar financiamiento para impulsar la 

productividad y comtpetitividad de las micro, pequefias y medianas empresas mexicanas 

interesadas en desarrollar actividades de adaptacién o innovacion tecnoldgica. 

Se financia en moneda nacional por un méximo de 1.5 millones de délares y cobertura 

hasta de 80% del costo total del proyecto en tres modalidades: créditos de fondeo, 

eréditos directos y garantias (CONACYT, 1995: 107). 

*fondo para el Fortalecimiento de las Capacidades Cientificas y Tecnoldgicas 

Estratégicas (FORCCYTEC) + 

Apoya la creacién de centros de investigacién y desarrollo tecnolégico de cardcter 

privado. La misién del fondo es fortalecer las capacidades de conjuntos de empresas 

interesadas en aprovechar la innovacién tecnolégica para generar y consolidar ventajas 

competitivas 

Forecytec participa con 50% del costo total del proyecto y de! estudio de factibilidad. Las 

aportaciones de] fondo abarcan un periodo maximo de cinco afios.” 

Las condiciones , ademas obviamente de reintegrar la totalidad de los recursos recibidos 

actualizados, es que éstos se destinen a la adquisicion de equipos y adecuacién de 

laboratorios y parte del gasto de operacién. Se excluye el uso de los recursos para 

adquisiciones de terrenes, edificios y remodelacién de instalaciones (CONACYT, 1995- 

107). 
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*Programa de Enlace Academia-Empresa (PREAEM) . 

Su objetivo es canalizar recursos para fomentar la vinculacién entre el sector productivo 

y las instituciones de educacién superior de posgrado o centros de investigacién. Apoya 

preferentemente las iniciativas encaminadas a encontrar soluciones a problemas técnicos y 

tecnoldgicos especificos de empresas y de productividad empresarial. 

Ej Preaem cuenta con dos grandes lineas de apoyo. 

-Creacién de programas y centros de apoyos a la competitividad empresarial y, 

proyectos especificos para la realizacién conjunta de investigacién y desarrollo 

experimental y la imparticién de capacitacion tecnolégica especializada. 

Los apoyos son otorgados entre el CONACYT, la industria y a las instituciones de 

educacién superior. CONACYT otorga hasta un 50% de los recursos requeridos. Este 

programa se asigna a fondo perdido, ya que no hay exigencias por parte del CONACYT 

para la recuperacién de los recursos otorgados. Las instituciones y empresas interesadas 

presentan la solicitud al CONACYT. Las actividades que se financian son’ becas, tesis, 

estancias de entrenamiento o especializacién, personal calificado de la industria en las 

instituciones de investigacién y educacién superior, estancias industtiales del personal 

académico y la organizacién de cursos de posgrado con personal de la industria. 

(CONACYT, 1995: 108 ; Casas y Luna, 1994:12). 

*Programa de Incubadoras de Empresas de Base Tecnoldgica (PIEBT). 

Su objetivo es promover y crear incubadoras de empresas con base tecnoldgica o de alta 

tecnologia y fomentar el desarrollo de innovaciones en las ya existentes que no puedan 

llevar a cabo su propio desarrollo. Las incubadoras deben ser autofinanciables y el 

CONACYT aporta fondos como capital semilla que debe ser recuperable. La aportacién 

dei CONACYT en el arranque de la mcubadora es minoritaria y no debera exceder del 

30% del monto total de Ja inversién. La aportacidn se debe pagar en un plazo entre 5 y 

10 afios. Este programa recibe también el apoyo del FIDETEC ( CONACYT, 1995 - 

108; Casas y Luna, 1994: 12). 

*Formacién de Recursos Humanos para la Modernizacién Tecnoldgica. 

Se impulsa la formacién de recursos humanos que responda a las necesidades 

productivas, con la participacién de las empresas, y fomentar ja capacitacion de personal 

de la industria para establecer y operar centros de investigacién y desarrollo 

* Creacion de la Red de Universidades Tecnolégicas Nezahualcoyotl, Tula y 

Aguascalientes (1991), asi como se crean otros organismos descentralizados 

Tecnologico de Estudios Superiores de Ecatepec, Universidad Tecnoldgica de la Mixteca 

e Institutos Tecnolégicos de Nueva Rosita y Cananea, que se incorporan a la red de 

institutos tecnolégicos dependientes de la SEP, destinados a formar recursos humanos 

que satisfagan la demanda planteada por e) sector industrial en diferentes regiones del 

pats. 

116



* Comité Nacional de Concertacién para la Modernizacién Tecnoldgica (CONCERTEC), 

suscrito en 1992 con la participacién de SECOFI, SEP, SHCP y el CONACYT, 

conjunta a los principales representantes de los sectores publico, académico, empresarial 

y financiero relacionados en el proceso de modernizacién tecnolégica (Casas y Luna. 

1994: 12). 
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5.2.2, Mecanismos Empresariales. 

El sector empresarial, ha creado diversos mecamismos para su vinculacién con la 

industria, entre los cuales destacan: 

* E] Marco de Concertacién entre e] Sector Productivo Privado de Bienes y Servicios y 

las JES, firmado por las cémaras patronales, la SEP y el CONACYT. En él se establece 

que los empresarios orientarin a las IES para la readecuaci6n de sus actividades 

académicas en relaci6na las necesidades de los primeros ( Casas y Luna, 1994: 13). 

*La Comisién de Tecnologia de la Confederacién de Camaras Industriales 

(CONCAMIN), se establecié en 1991, plantea programas de colaboracién institucional 

entre el sector Piblico, académico e industrial. Esta colaboracién se da en la forma de. 

formacién de recursos humanos y programas de financiamiento para el desarrollo 

tecnolégico hasta Ja implantacién de soluciones tecnologicas desarrolladas en los centros 

de investigacion, en funcién de requerimientos explicitos de la industria Esta comisién 

se encarga también en colaboracién con los centros de investigacién nacionales de 

difundir \as capacidades y posibilidades de estos Ultimos para soluciones concretas de las 

necesidades industriales (Casas y Luna, 1994:13; Garcia y Esteva, 1991, 23-27). Esteva 

Maraboto ha enfatizado que muchos de los principales autores coinciden que la 

introduccién de innovaciones no depende solamente de acciones de investigacidn, sino 

también de acciones de difusién. Advierte que las innovaciones no entran al mercado por 

su originalidad o novedad, sino en funcién de atender necesidades potenciales especificas. 

La innovacién es todo un ciclo que se inicia a partir de Ja identificacion de una 

oportunidad que puede requerir, en algunos casos, la reahzacién de acciones de 

investigacién hasta encontrar una forma especifica de atenderla y demostrar su 

factibilidad técnica. La existencia en el mercado de una necesidad para esta oportunidad 

demuestra su viabilidad econémica. Una vez establecida esta ultima es preciso desarrollar 

la capacidad productiva y establecer los mecanismos adecuados de difusi6n (Esteva M. 

J.. 1996: 15-16). 

*Las empresas han establecido convenios de colaboracién con las TES, algunos de los 

més importantes : Industrias Resistol (RSA) con la UNAM , UAM Y UdG, CYDSA- 

UAM; CONDUMEX-UNAM; NOVUM-UAM ; macroproyecto RESISTOL- 

CONACYT-UNAM-UAM-UdG-CIQA etc. Asi como otros consorcios privados han 

establecido relaciones de colaboracién con las JES como Syntex, Vitro, ICA etc. 

*Algunas grandes empresas, con capital mayoritario mexicano han iniciado el proceso de 

creacion de centros de investigacidén y desarrollo tecnolégico(CIDT). Estos centros, ya 

sean privados, auspiciados por el gobierno o por el sector industrial, desempefian un 

papel indispensable para el funcionamiento de! aparato cientifico-tecnolégico del pais. 
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5.2.3. Mecanismos universitarios 

En esta década, as Universidades ptiblicas han establecido mecanismos para 

instrumentar Ja vinculacién entre los sectores estudiados. Algunos de ellos son: La 

creacién de unidades institucionales para la gestion de servicios universitarios, la 

integracién de representantes empresariales en los procesos de revision curricular, el 

suministro de asesoramiento al sector productivo, el cumplimiento de practicas 

profesionales de los pasantes en las empresas, la actualizacién de conocimientos de 

profesionales que trabajan en e] aparato productivo, la realizaci6n de proyectos 

especificos de innovacién y transferencia tecnolégica y Ja creacién de incubadoras de 

empresas que utilizan alta tecnologia, son algunos ejemplos ( Palldn, C., 1994: 24). 

Por otra parte, las. IES privadas como el Tecnoldégico de Monterrey y la Universidad 

Iberoamericana han realizado acciones de vinculacién para la investigacién y la gesti6n 

tecnolégica, entre las que destacan la creacién de dependencias para el enlace con la 

industria. Como consecuencia, en estas IES privadas se abrié la posibilidad de incluir Ja 

investigacién y la gestién tecnolégica como una opcion entre las funciones de los 

profesores de carrera, los cuales se habian dedicado casi exclusivamente a Ja docencia 

(Maraboto E., 1994). 

Siguiendo con la gestién del cambio tecnolégico, en la UAM Xochimilco, ademas de 

revisiones curriculares y demas se han concebido posgrados interdisciplinarios para dar 

repuesta a las demandas del México actual, con enfoques tedrico-prdcticos sociales, tal 

es el caso de la maestria en Economia y Gestién del Cambio Tecnolégico maugurada en 

septiembre de 1992.( Tecno-Industria, 1993 : 56). 

Las dos Universidades publicas que destacan en su vincutacién son: 

*La UNAM ha apretado el paso para la vinculacién, desde mediados de los ochenta, 

ejemplo de ello son: e) Centro para la Innovacién Tecnolégica, el Sistema Incubador de 

Empresas Cientificas y Tecnoldgicas, la Red de Niicleos para la innovacién Tecnolégica. 

el Fideicomiso SOMEX-UNAM, el Centro de Tecnologia Electronica e Informatica 

(CETED, Acuerdo General CONDUMEX-UNAM . Se ha participado en el Parque 

Tecnolégico Morelos; en la Unidad de Consultoria y Servicios de Informacién (Cadena 

G., 1993:14); y en los Consejos Académicos Externds de Jas Facultades de Contaduria 

y Administracién, Ingenieria y Medicina Veterinaria y Zootecnia. Se creé la fundacién 

UNAM y se han establecido acuerdos de colaboracién con CONCAMIN ( en el que 

participa NAFIN) y el suscrito entre ja Camara Nacional de Industria de la 

Transformacién (CANACINTRA) y la Facultad de Quimica en cuestiones de capacitacién 

cientifica, tecnolégica y administrativa (Casas y Luna, 1994:14). 

*En la UAM, sus Unidades se han diversificado y han establecido convenios de 

colaboracién con fa industria : ( para impartir desde programas de capacitacién v 

formacién de recursos humanos altamente calificados, hasta participar en el 

establecimiento de Centros de Investigacién y Desarrollo en las grandes empresas). dan 

servicios de consultoria, asistencia técnica (Ver Ja Red para la Pequefia y mediana 

empresa en donde la UAM-I  aporta la infraestructura informatica, TeleUAM, y 

personal especializado) 
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5.3 RELACION DE LA INVESTIGACION ¥ DESARROLLO(ID) CON EL 

CRECIMIENTO ECONOMICO. 

EI gasto en investigacién y desariollo tecnolégico en México es muy bajo, en 

comparacién al destinado por las potencias con las cuales México pretende competir en 

los mercados internacionales. 

Esto puede deducirse : con el antiguo modelo mexicano de sustitucién de importaciones, 

las empresas respaldadas por un alto proteccionismo estatal podian operar utilizando 

tecnologia obsoleta de produccién. Al no requerir modernizarse, los empresarios 

siguieron con e} mismo esquema de ganancias a corto plazo, sin preocuparse por Ja 

investigacién y desarrollo que implicaban ganancias a largo plazo. 

Esto es posible de comprobarse. si analizamos que las naciones que se encuentran sujetas 

a la competencia internacional, e] gasto en ID es relativamente alto, ya que ésta genera 

la productividad necesaria para competir en los mercados externos. 

Esto nos leva a pensar que en los paises con.economfa abierta, sujetos a la competencia 

internacional tienen necesidad de introducir cambios tecnolégicos continuos que les 

generen competitividad. Las empresas de estos paises, tienen en el logro de estas 

yentajas competitivas el incentive necesario para financiar recursos en 1D. El Estado 

dedica recursos para esta actividad, pero casi siempre representa menos de la mitad del 

gasto total nacional.-El cuadro mim 16 nos muestra la selacién entre ef gasto en 

jnvestigacién y desarrollo tecnolégico y el grado de apertura de la economia de un pais 

(medida por la relacién de las exportaciones de bienes y servicios respecto al PIB). 

En México, el inodelo de economia cerrada, significaba que al no haber competencia, los 

empresarios no tenfan incentivos para innovar, el Estado, aunque muy escasamente, era 

el Gmico que destinaba recursos para ID. (Ei cuadro nim. 17 nos proporciona el gasto 

federal en ciencia y tecnologia en los tiltimos afios.) Las gréficas 4.5 y 6 nos 

proporcionan datos relativos de este gasto como porcentaje del PIB, la primera hasta 

1995, la segunda con proyecciones al 2000 y la tercera distribucién por sector con 

proyecciones al 2000 (CONACYT, 1995: 112, 124 y 125) 

Las mnovaciones derivadas de la ID como casi no existian, la base tecnolégica estaba 

atrasada, las formas de organizacidn en el proceso productivo y las relaciones laborales 

eran deficientes, es de mencionar que ésta tiltima seguia con un esquema de escalafon 

basado en Ja antigiiedad y no en la capacitacion y formacién de los trabajadores que 

hubiera redundado en la productividad, lo que ocasionaba que éstos no tuvieran 

incentivos de mejorar su educacién formal, lo que propiciaba una decadencia en la 

productividad. 
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Haber dedicado un porcentaje muy bajo de ID se tradujo en un gran atraso tecnolégico 

frente a los paises que Je dedicaron uno mayor, mismos que mantienen un crecimiento 

econémico alto y por ende, un mayor ingreso per cApita. 

Tenemos que desarrollo o cambio tecnolégico, al incrementar la productividad se 

convierte en la principal variable que explica el crecimiento econémico a largo plazo. 

que umpacta en un aumento al ingreso per cdpita. 

Ante la apertura implementada, las empresas se ven obligadas a entrar en e] esquema de 

competencia internacional, esto significa que necesitan innovar para el logro de las 

mencionadas ventajas competitivas, lo que redunda que aun en épocas de crisis deben 

ingentdrselas para destinar recursos a la ID. Pero ésto no es facil, ya que el ciclo de la 

innovacién amerita muchas instancias y complejos estudios. Ademds que México 

presenta un obstdculo muy importante: los bajos e inadecuados niveles educativos 

mexicanos. De aqui la importancia de la vinculacion. 

Esta vinculacién, incluye actividades de docencia y difusién, que las universidades 

realizan con el propésito de atender necesidades culturales y de formacion de recursos 

humanos, asi como actividades y servicios para atender los problemas tecnoldgicos del 

sector productivo. Esto implica la Investigacion y Desarrollo de tecnologias en 

productos y procesos, asi como su transferencia y difusién para atender las necesidades 

del entorno, en especial las del sector productivo. 

Del gasto federal para IyD en 1993, el sector educativo absorbié el 60%: 22% en la 

UNAM, 8% en el IPN, 7% en la UAM y el resto en otras instituciones ( el Financiero, 

16 de febrero de 1994, 30), ( Didriksson, 1994: 51) 

Creo conveniente enfatizar el destacado papel que la Maxima Casa de Estudios, la 

Universidad Nacional Auténoma de México ha tenido en el proceso de vinculacién. 

No es gratuito, que el SEM destine el 36.6% de sus recursos para TyD en la 

Universidad Nacional. 
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5.4 PARTICIPACION DE LA UNAM EN LA VINCULACION 

5.4.1 Marco Institucional Formal y Legal. 

Desde hace 13 afios, la UNAM ha iniciado un esfuerzo sistemdtico para relacionarse con 

las empresas en el pais de una manera permanente, en donde puedan existir beneficios 

reciprocos y respeto a su mision. 

Para el logro de ello, ha legistado sobre el particular, estableciendo para su interior 

normas y reglamentos que aseguren las expectativas sefialadas en los contratos con la 

industria, y salvaguarden totalmente los mas amplios intereses de la UNAM 

Las normas versan en el sentido de : 

* Respeto a la vida académica, evitando la prestacion de servicios técnicos repetitivos; 

aprovechar los proyectos contratados para dinamizar la investigacién, etc. 

* Marco Institucional formal y legal. 

La legislacién universitaria ofrece un mecanismo formal en los contratos academia- 

industria. Ademds la UNAM ha integrado a su legislacién el Reglamento de Ingresos 

Extraordinarios, que da a la comunidad académica, la posibilidad de operar los contratos 

tecnolégicos sin obstaculos y de manera explicita ( 26). 

*Marco formal académico. 

Se asegura el valor académico de los proyectos, ya que son las autoridades académicas 

quienes los aprueban. Los reportes internos sobre los resultados del proyecto, seran un 

elemento que soportaré la evaluacién de los profesores e investigadores. 

Con estas normas basicas, la UNAM ha establecido politicas de vinculacién compatibles 

con el trabajo universitario; amplio reconocimiento institucional en los académicos que 

participan en la vinculacién; una_pertinente legislacién institucional, y amplia 

experiencia en el desarrollo de actividades tecnoldgicas. 

_ 
(26) Algunos autores al estudiar las causas de Ja importancia que en Jos Ultimos afios se ha otorgado para 

alcanzar la vinculacién universidad-industria, se han cuestionado si este aumento en este esfuerza se debe 

a la necesidad unwversitaria de diversificar sus fuentes de financiamsento, pero después de estudiar lo 

relativo al tema, concluyen que la vinculacién no resuelve los problemas econdémicos de las universidades, 

ya que el ingreso proveniente de la industria es reducido, ademas el cardcter de ia UNAM no le permue 

lucrar, asi que el principal movil de la vinculacién se centra en jas diferentes finalidades y dinémicas de 

empresas y umversidades, como consecuencia de los cambios en la polftica econémica, una de Jas 

finalidades con mayor importancia para las universidades publicas es de legitimar su existencia y demostrar 

su relevancia en la sociedad (Casas y Luna, 1994 ; 1-17). 
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La UNAM de esta forma, ha enfrentado en riesgo de una distorsién en las actividades 

universitarias en dreas, que aunque necesarias para el desarrollo tecnolégico, no 

corresponden a las sustantivas de la instituci6n como son: la generacién y difusién de 

conocimientos. 

Entonces jos contratos tecnolégicos no deben desvirtuar el quehacer universitario, sino 

reforzarlo, a 1 contribuir a legitimar el papel y la importancia de la Universidad. 

Los académicos invitan a alumnos a participar en el desarrollo de los proyectos que 

establecen desafios a su creatividad y capacidades. Los contratos establecidos dejan a la 

universidad nuevos conocimientos, métodos, formas de abordar problemas, dudas 

cientificas, humanisticas o administrativas que ocupen posteriormente el quehacer 

universitario. En los contratos el derecho a publicacién corresponde a la wniversidad y 

los elementos de valor comercial para las empresas (Cadena G., 1993: 12-14). 
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5.4.2, Los mecanismos de vinculacién de la UNAM. 

Los mecanismos o modelos de vinculacién academia-industria, empezaron a mediados 

de la década de los setenta, pero la mayoria no sobrevivid, a causa del ambiente contrario 

a la innovacién existente, sobre todo en el sector industrial. Algunas de ellas, fueron 

Mexicana de Tecnologia, y la empresa Instrumenta, la UNAM incursion6 con esta 

‘Giltima, ambas fracasaron, ya que si ain existen obstdculos, en esa época eran gtandes 

barreras que impidieron su desarrollo. 

Hace mas de 13 afios, la UNAM  decidié incrementar la vinculacién, y cred e] Centro 

de Innovacién Tecnoldégica (en febrero de 1983) cuyo objetivo es mantener una relacién 

amplia, formal. constante y profesional con las actividades empresariales de produccién. 

Por estas fechas, enfrenté un entorno poco receptivo a la innovacién, tanto el ambiente 

universitario como el industrial carecian en aquel entonces de estimulo a la innovacion; la 

falta de reglamentos administrativos, las erroneas interpretaciones juridicas, la falta de 

valoracion académica del trabajo tecnolégico, eran algunos factores que se sumaban a la 

inexperiencia universitaria en el desarrollo de proyectos tecnolégicos y a la falta de 

credibilidad de los empresarios en las posibilidades de los universitarios Ademds los 

empresarios tenfan escasa necesidad de innovar, la pobre aceptacién de la tecnologia 

como factor esencial de Ja produccién, ja percepcién de que el concepto tiempo tenia 

significados diferentes en las universidades y en la industria, todos elios fueron los 

grandes obstaculos para las relaciones. 

Se puede decir, con visién retrospectiva, que las motivaciones a la imnovacién cedieron 

ance las barreras y falta de estimulos. 

A pesar de la existencia de atractivos programas de financiamiento ofrecidos por 

CONACYT, ‘Ia demanda de montos solicitados y el nimero de apoyos otorgados fue 

mediocre. 

En resumen, Ja escasa cultura tecnoldgica existente, aunada a la poca necesidad de 

innovacién fueron los obstaculos principales. 

A. partir de la apertura e integracién comercial de nuestro pais con el exterior, la 

situacion ha cambuado, el sector productivo tiene la necesidad, por no decir exigencia de 

innovar, si quiere enfrentar a los competitivos mercados extranjeros en términos 

competitivos. 

Se plantean retos, ante la baja caltficacién de los recursos humanos ( praducto de Ja falta 

de coordinacién entre el sector educativo con el productivo) y el atraso tecnoldgico 

(debido a Ja poca necesidad de innovar). So 

La respuesta a estos desafios se encuentra en el SEM, en especial las Universidades 

porque ellas son las encargadas, en sus funciones sustantivas de geneiar y difundir 

conocimientos preparando recursos humanos altamente calificado. Asi también son las



encargadas (previo marco interno institucional forma] y legal) de realizar actividades de 

IyD, que permiten generar innovaciones que redundan en ventajas competitivas. 

Este estudio se ha enfocado en las Universidades ptblicas , porque son las responsables 

de la formacién integral de los recursos humanos, esto implica que los cambios 

curriculares y demas que deban realizarse para adecuarnos a los cambios consecuentes a 

la apertura de mercados, no sélo pretendan satisfacer los requerimientos productivos, ya 

que esto conllevaria a ver la educacién sélo como un valor de cambio, sino reforzar su 

valor social y cultural , lo que nos lleva que, ante los riesgos derivados del modelo 

neoliberal, es imprescindible asegurar el cardcter popular de la institucié6n como 

derecho de los mexicanos. 

Con lo anterior se manifiesta la relevancia de las instituciones formales en el cambio 

tecnolégico, y de hecho ya se vid que Jas instituciones informales generadas en fa vida 

cotidiana y manifestadas en la cultura nacional inciden también en este cambio 

tecnoldégico. 

De las Universidades ptiblicas es la UNAM la mas destacada, esto se manifiesta en la 

importancia en cantidad y calidad de los mecanismos de Vinculacién explorados por su 

Centro para la Innovacién Tecnoldégica (CIT) 

* Gestidn Tecnoldégica del CIT. 

Se encarga de: . 

-Busqueda de informacién técnica y econémica. Establecimiento de la estrategia de 

propiedad industrial de los resultados, 

-Planeacién y formulacién de proyectos. 

-Bisqueda y vinculacién com empresas interesadas en la tecnologia. 

-Redaccién y negociacién de contratos de transferencia de tecnologia. 

-Seguimiento de proyectos contratados. 

-Gestiones para el financiamiento. 

-Basqueda y contratacién de consultores, nacionales o internacionales en aspectos 

técnicos y de planeacién. 

-Elaboracién de perfiles de mercado y factibilidad. 

* Red de Niicleos de Innovacién Tecnoldgica. 

-Participan en esta red de manera descentralizada las Facultades de Quimica, Medicina y 

Odontologia, e! Centro de Investigaciones sobre Ingenieria Genética y Biotecnologia, los 

Institutos de Investigaciones Biomédicas y de Investigacién de Materiales y la ENEP 

Zaragoza. 

E\ CIT provee Ja coordinacién y servicios de apoyo en materia de patentes. informacion, 

perfiles de factibilidad industrial e intercomunicacién. 

* Fideicomiso SOMEX-UNAM. 

Financia proyectos de investigacién aplicada, elegidos por una comisién paritaria entre 

ambas_ instituciones. 
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* Centro de Tecnologia Electrénica e Informatica (CETED). 

Fideicomiso establecido entre la Camara Nacional de la Industria Eléctrica y Electronica 

y la UNAM para fortalecer tecnolégicamente a este sector industrial. 

*Acuerdo General CONDUMEX-UNAM. 

Para dar y recibir apoyo entre ambas instituciones en los siguientes renglones: 

-Apoyo ala infraestructura universitaria, 

-Apoyo al arraigo de profesores e investigadores. 

-Apoyo a la formacién de recursos humanos de posgrado. 

-Prestacién de servicios tecnolégicos especializados. 

-Desarrollo de proyectos de innovacién tecnoldgica. 

-Asesoria tecnolégica y en materia de administracién de tecnologia. 

-Fstancias sabticas de investigadores en Condumex y del personal de esta empresa en la 

t .: para apoyo a Ja investigacién y docencia. 

-Apoyo a la formacién de recursos humanos de Condumex. 

*Participacién en el Parque tecnoldgico Morelos y en la Incubadora de Empresas. 

El Parque est4 planeado para constituirse en un espacio organizado donde las empresas 

de base tecnolégica encuentren un ambiente propicio para sus actividades La 

Incubadora de Empresas propiciara la maduracién de proyectos tecnolégicos para dar 

origen a sus nuevas empresas. Estas tienen, al igual que otros mecanismos de vinculacién 

ventajas relativas. Las incubadoras de empresas son mecanismos que apoyan la 

transferencia de tecnologia de tas universidades, generando industrias que estructuran 

paquetes tecnolégicos basados en resultados de investigacion. Se requiere experiencia y 

capacidad organizacional de las universidades, para evitar estimular casos con pocas 

probabilidades de éxito. Un elemento determinante en este éxito es el capital de riesgo. 

Ya sabemos que la oferta de este insumo (tan necesario para el buen desarrollo de una 

empresa naciente, del mismo peso que factores de mercado y capacidad empresarial) 

resulta insuficiente y dificil de conseguir en México, ésto se atribuye a la escasa 

experiencia en innovacién tecnolégica. Dentro de los mecanismos de promocién de 

Empresas de base tecnolégica, tendrén que preverse instrumentos para dotar de capital 

de riesgo a las empresas nacientes, Estas empresas tecnologicas pueden ser de bienes 

y/o servicios. 

Los Parques Tecnolégicos forman parte de los mecanismos mas modernos para promover 

la vinculacién. La mayorfa de ellos requieren de un esfuerzo entre la universidad, el 

sector empresarial y el gobierno, Tanto los Parques como las Incubadoras de Empresas 

Tecnolégicas, son mucho més que espacios fisicos que abaten costos de los empresarios. 

Ambos requieren sustentarse en conceptos y propésitos definidos y de una administracion 

que promueva y estimule actividades tecnologicas ofreciendo servicios de apoyo, dentro 

de los cuales las relaciones academia-industria son decisivas. 

EE.UU. y Japon han invertido grandes cantidades de recursos para la creacién de 

Parques Tecnolégicos. En el cuadro mim. 18, menciono los tipos y funciones de 
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parques, en el mim. 19, los principales objetivos y en el nim. 20, el establecimiento de 

algunos de ellos. 

*Sistema Incubador de Empresas Cientificas y Tecnoldgicas. 

Se enfoca a la formacién de emprendedores de la UNAM que pueden tener acceso a 

laboratorios, equipos; apoyo a la comercializacién; y asesorfa para financiamiento 

principalmente. 

Se Je considera “sistema” porque la Universidad no tiene una vision aislada de la 

incubaci6n de empresas de base tecnolégica con su comunidad, sino que lo ve como un 

instrumento para cumplir mejor con sus fines. Este sistema no esta restringido a la 

comunidad universitaria, sino abierto a las empresas que tienen como fundamento bases 

tecnoldgicas, ya sean nacionales o extranjeras (no hay ninguna restricci6n a que los 

conocimientos generados vayan a dar a empresas extranjeras ubicadas en México, 

siempre que se cumplan las reglas que la Universidad Nacional establece en su Ley 

Organica). Como vemos es un mecanismo para que a través de} apoyo se produzcan y 

florezcan los proyectos; para que se haga negocio con los conocimientos y que finalmente 

los podamos resumir en una empresa bien ubicada en el mercado, de existencia de largo 

plazo y muy exitosa econémicamente. . 

De hecho se han formado empresas spin-offs, formadas por investigadores que salen de la 

actividad académica para entrar al mundo de los negocios, en este sentido el Sistema 

Incubador de Empresas Cientificas-tecnolégicas se convierten en un estimulo para 

emprendedores. 

Para el establecimiento de este sistema, se estudié Ja experiencia de otros paises que han 

desarrollado incubadoras de empresas. Ya sea en Universidades y/o iniciativa privada 

y/o gobierno, para apoyar tecnologias que estaban en auge como la electrénica, las 

telecomunicaciones, otras creadas para impulsar una zona, para industrializarla, otras 

por negocio, es decir, no hay un concepte tinico, depende necesidades, politicas etc. 

(Celaya M., 1992: 32 y34) 

Es demasiado importante sefialar que la UNAM no es una entidad hucrativa, no es 

productora ni comercializadora de bienes y servicios . Por lo que se limita a resolver 

los problemas que le plantea su entorno ( porque ademas le interesa) por pedido expreso. 

es decir, si hay alguien interesado en que ella desarrolle tecnologias, tiene que destinar 

recursos para ello. La UNAM por cada 10 pesos recibidos por un patrocinador, 8.50 se 

emplean en la investigacién solicitada, y la suma restante va a otra investigacién que 

nadie est4 patrocmando, porque quizé no tiene una aplicacion practica inmediata. No 

obstante que se trata de desarrollo cientffico-tecnoldgico, se considera un subproducto 

dentro de Ja légica de la investigacién interna. Este es el caso del tablero de control del 

vehiculo eléctrico de pasajeros, que en breve circulard en C.U. y entre cuyas capacidades 

estd Ja de hacer mediciones exactas de energia, voltaje, kilometraje e ilummacién interna 

y externa, ademas de contar con indicadores de alarma cuando hay exceso de temperatura 

© presion, en fin, un dechado de capacidades cientificas-tecnologicas. 
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Es obvio, que la universidad tiene muchos subproductos, generados por el 15% 

mencionado, y que est4n all{ por si existe demanda ya sea del sector puiblico o privado, 

pero la UNAM no lucra produciéndolos ni comercializandolos 

La mayoria de proyectos han estado destinados al sector publico.”Se les asesora, y si es 

necesario, se les ofrece el desarrollo de un proyecto; en caso de aceptar, se les dice el 

costo y el tiempo requeridos” dice Rodolfo Peters, Coordinador de Instrumentacién de la 

Subdireccién de Electromecdnica del’ Instituto de Ingenieria de la UNAM. 

En lo que corresponde al sector privado, aunque demanda menos que el publico, se 

espera que aumente, un ejemplo esta en Electronica 2000, empresa privada encargada de 

praducir, comercializar y dar servicio al equipo de instrumentaci6n para cuencas 

hidroldgicas a partir del know-how transferido por el instituto de Ingemeria de 1a 

TIN AM 

ste Instituto, se encarga de hacer el disefio, el desarrollo tecnoldgico, y da todos 

ocimientos y todo el respaldo en asesoria para su aplicacién industrial y su 

»wguanento, pero la produccién y la comercializaci6n se hace afuera, por el 

demandante. (Ramirez T. Z., 1996: 44-52). 

128



5.4.3 Proyecto Indico. 

El] Comercio Internacional ha venido mostrando en los ultimos afios una 

creciente participacién de los Wamados “ productos intensivos de conocimiento”, con 

mayor valor agregado, resultado de actividades de ID. 

‘La participaci6n de estos productos en el mercado se relaciona con ventajas 

competitivas, las cuales permiten captar valores econémicos y rentas tecnolégicas. 

La ereacién de empresas de base tecnolégica, que implican gastos en actividades de 

investigacién cientifica y desarrollo tecnolégico pata generar nuevos productos o 

servicios, constituyen un elemento visible para detectar un conjunto de actividades y 

condiciones ambientales que lo soportan y que permiten conservar o crear real o 

potencialmente ventajas competitivas. 

La Divisién de estudios de Posgrado de la Facultad de economia dela UNAM, inicié, en 

el afio de 1993, un andlisis exploratorio de las empresas de base tecnologica en México, 

con objeto de avanzar en la comprensién econémica de los procesés de innovacién 

tecnolégica en México y para conocer las posibilidades de impulsarlos considerando las 

formas récientes de las empresas de base tecnélégica, parques cientificos y consorcios de 

investigacién, dentro del nuevo contexto de 48 procesos de integracién y globalizacién. 

La primera fase de este esfuerzo denominado Proyecto Indico ( Innovacién, difusién y 

competitividad), consistié en el estudio de 100 empresas de base tecnolégica del pais. 

Esta fase se ha cumplido con la caracterizacién de los procesos de innovacién que llevan 

a cabo diferentes empresas. 

El Proyecto Indico actualmente trabaja en una segunda etapa en ja que viene 

conceptualizando a las empresas analizadas en un espacio geografico econémico que se ha 

denominado Polo de Innovacién, Se espera determinar las causas por las que las 

empresas se concentran en polos de innovacién. 

Fueron 14 las empresas nacionales distinguidas con e] Premio Indico, por mostrar 

desempefio innovativo exitoso durante el Seminario-Taller “ Polos de Innovacién 

tecnologica en México” realizado en Querétaro en agosto de 1995. 

Con el Indice Indico GI) es posible evaluar el desempefio innovativo de las empresas. 

Los resultados de las innovaciones se califican tomando en cuenta si son o no de nuevas 

tecnologias, y si se enfocan a los mercados local, nacional, o internacional, dando mayor 

peso a estos tiltimos. El dommio tecnolégico incluye la capacidad en equipainiento v 

personal para la mvestigacién y desarrollo; y el esfuerzo innovativo de las empresas se 

mide de acuerdo a los recursos anuales asignados a las actividades de ID. 
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E) II se complementa con informacién del cuestionario elaborado para obtener los datos 

necesarios al estudio ( fuentes de informacién tecnolégica, patentes otorgadas, el grado 

de impacto y el origen externo, interno o ambos de la innovacién, innovaciones de 

producto, proceso o servicio, el personal con grado doctoral dedicado a la ID en la 

empresa, etcétera), 1o que permitié definir el Indice Indico Ampliado (IIA). 

Los IIA de las empresas premiadas son mayores que los promedios respectivos. Por 

ejemplo, las premiadas nacionales y Denen A= 9.66, mientras que todas jas empresas 

innovadoras alcanzan el IIA= 6.22 ( ver cuadro ntim. 21 ) 

El perfil innovador del pais se orienta principalmente a las 4reas tradicionales y servicios, 

donde se incluye software. Sin embargo, por tamafio de empresa, las. innovaciones en 

nuevas tecnologias estan mejor representadas en las microempresas, en contraposicion 

con las empresas grandes que concentran las innovaciones tradicionales. 

Las empresas distinguidas por el Premio Indico se corresponden son este perfil: 

electrénica (4), en areas tradicionales (4), servicios (3), telecomunicaciones (1) y 

énergia(1). 
Nueve de las catorce empresas premiadas venden sus innovaciones en el mercado 

jmernacional, contra solamente el 40% del total de jas empresas innovadoras 

encuestadas. 

Cinco de las empresas premiadas cuentan con un centro de ID. 

Con respecto de las 100, las micro y pequefias se basan en actividades de ID, y las 

medianas y grandes en unidades o departamentos. 

Las empresas premiadas son en su mayor parte nuevas, pues 10 de eflas se fundaron en 

los noventas. La pertenencia a grupos, también es un factor de apoyo importante, pues 

seis de las premiadas pertenecen a grandes grupos 

Nueve de las 14 premiadas cuentan con investigadores de doctorado. 

Dos empresas de las premiadas son incubadoras: Eclectek y Premium Internacional de 

México. Esto muestra que las incubadoras son uno de los mecanismos que apoyan los 

procesos de innovacién. 
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5.4.4 El Premio Mexinox. 

Los premios a la imnovacién es un procedimiento poco aprovechado en México para 

generar vinculos eficientes entre la Investigacion y la Industria. 

El Premio Mexinox tiene por objeto la promocién de nuevos disefios utilizando acero 

inoxidable como material bdsico. Este Premio ha sido auspiciado por el Nickel 

Development Institute, de Toronto, Canada y la Facultad de Arquitectura de la UNAM 

en México. Los disefios premmados son en 1990: Systeminox presentado por egresados 

de la Universidad del Nuevo Mundo (Unum); Buzénpara el Servicio Postal 

Mexicano(particular); Sterilis 1.2 ( particular). En 1991: Molino secador de cabeza de 

camarén de la UNAM; Despachador de alimentos para autobiis foraneo de lujo de la 

UNAM; Destilador de agua solar de la Unum; Expedidor de agua de la UNAM. En 

1992: Médulo de abastecimiento de estacién de servicio de la Unum: Sistema de 

mobiliario urbano (particular); Gradas publicas modulares de la Unum; en 1993: 

Tecnobiol ( procesador doméstico de residuos sélidos organicos para ja generacién de 

biogas y biomasa) de Ja UNAM; Deshidratadora y empaquetadora de composta (Unum); 

Succionador de hidrocarburos para la limpieza de presas, lagos y rfos de la Unum, 

Contenedor piiblico de desechos sélidos (UNAM). 

Para romper el circulo vicioso de empresas que no utilizan el disefio y disefiadores que 

disefian productos que no son susceptibles de fabricarse por su inviabilidad y por tanto, 

las empresas no se interesan en ellos, se ha creado el Patronato del Centro de Disefio en 

México, fideicomiso realizado por BANCOMEXT y NAFIN, que se convierte en un 

paso importante para la liga universidad-disefiadores-empresas. 

En México, ha faltado una mayor relacién de Ja industria con los investigadores. La 

vinculacion academia-industria es uno de los grandes retos en estos momentos de 

globalizacién y apertura, siendo el objetivo el desarrollo de nuevas cosas, de otra forma 

s6lo vamos a ser simples expectadores de lo que ocurra. 

México necesita mayor dedicacién a la investigacién cientifica aplicada ya sea industrial, 

agricola, en disefio, etcétera. Sabemos que no es facil, porque el industrial mexicano se 

acostumbro a vender productos de mala o regular calidad, si existia algtin problema se 

protegia subiendo los precios, pero ahora que estamos abiertos en una competencia 

internacional, ésto ya no es valido, ahora las empresas deben mejorar costos y ofrecer 

calidad € innovacién y para lograrlo es necesaria esta vinculaci6n academia-industria. 

ademas de contar con los apoyos previstos por el gobierno ( Garrido, C , 1994: 12, 4s, 

16 y 17)



5.5 HACIA LA CREACION DE UN SISTEMA NACIONAL 

DE INNOVACION. 

La necesidad de generar sinergias entre los protagonistas de la modernizacién 

~ineipalmente Estado, Empresas y Universidades), origina la busqueda de esfuerzos 

j-a establecer una politica congruente con los requerimientos del pais. El apoyo al 

proceso de modernizacién tecnolégica de la planta productiva nacional debe enmarcarse 

en la consolidacién de compromisos entre las diferentes partes involucradas en este 

proceso. 

Es por ello que cualquier concepcién de una politica tecnolégica debe implicar un 

enfoque sistémico, en donde los protagonistas interaccionen y se fomente el trabajo 

multidisciplinario y multiinstitucional. 

Dado que el avance tecnoldgico procede de la interaccidén de muchos actores, el esquema 

de politica tecnolégica que mejor cumple con los objetivos antes citados es e] Sistema 

Nacional de Innovacién. Mediante éste se recogen los procesos interactivos clave entre 

los principales componentes del sistema Universidad, Empresa , y Gobierno. También se 

crean una serie de incentivos adicionales a los del mercado para que las diferentes partes 

implicadas puedan actuar y hacer compatibles sus acciones. El enfogue de sistemas 

permite entonces un mejor desarrollo de la actividad innovadora al optimizar tiempos y 

procesos. 

La idea del Sistema Nacional de Innovacién no es nueva en el contexto mundial, pues 

dado el dinamismo con que la tecnologia invade cada vez mayor nimero de productos 

y procesos, en los uiltimos afios ha surgido una tendencia por estudiar y poner en 

practica politicas orientadas a apoyar las capacidades técnicas innovativas de Jas empresas 

en todas las naciones desarrolladas . La Organizacién para la Cooperacién y Desarrollo 

Econémicos (OCDE), ha Ilevado a cabo anilisis detallados de los beneficios del 

enfoque sistémico. 

Hoy en dia, hay un nuevo espiritu que es llamado por algunos autores” 

tecnonacionalismo”, e] cual combina la firme creencia de que las capacidades 

tecnolégicas de Jas empresas de un pais son fuente clave de sus habilidades para 

competir, con la nocién de que estas habilidades son en cierto sentido nacionales, yv 

pueden ser construidas y alimeniadas con politicas nacionales. 
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Eg asi con base en el desarrollo tecnolégico y por ende econémico de cada nacién y las 

medidas juridico-politicas adoptadas por el Estado para protegerlo frente a] entorno 

econémico internacional, se puede constituir un Sistema Nacional de Innovacidn, el cual 

puede ser definido, entonces, como el conjunto articulado de redes o subsistemas 

institucionales que, teniendo como marco las fronteras geograficas pero sobre todo 

econémicas, politicas y culturales en general de una nacién, participan directa e incluso 

indirectamente en la generacién, la seleccién, la difusién, el uso ( tanto técnico como 

econémico) y la transferencia de un nuevo producto o un nuevo proceso, el cual conlleve 

formas de organizacién antes desconocidas o no utilizadas ( Corona, 1994, 131-132. 

Lundvall, 1992: 2, 12 y 16; Johnson, 1992:39). 

EI establecimiento de un entorno nacional favorable para e] desarrollo _ tecnoldgico- 

econdmico es crucial para que las empresas pertenecientes a él desarrollen ventajas 

compettivas (27)  indispensables para su participacién exitosa en los procesos 

econdmicos internacionales. 

Varios autores manejan los conceptos de “sistema tecnolégico” ( Diaz, 1991: 124) y 

“sistema cientifico tecnolégico” ( Villavicencio, 1993:126), los cuales deben ser 

considerados como de alcance mas limitado que el de “sistema nacional de innovacién”, 

si se considera que esta ultima, Ja innovacién, comprende no s6lo la parte técmica de} 

proceso, sino también la comercial(28), es decir, 1a consolidacién del nuevo proceso 

como elemento econémicamente rentable. 

ee 
(27) Las ventajas competitivas son fundamentalmente cuatro: 1. las caracteristicas del mercado; 2. la 

magnitud y el grado de desarrollo de las empresas con las que se estabiece una relacion econémica directa; 

3, El nivel de competencia y los procesos de gesti6n empresarial; 4, Las caracteristicas de los factorcs 

econémicos, destacando de entre éstos - para los objetivos del presente trabajo- los recursos humanos 

(Porter, 1990: 110}. 

(28) Por ejemplo, cuando una pequeiia empresa identifica una oportunidad de negocios de exportacién. 

busca asociarse con otras empresas para reunir esfuerzos para una mejor comercializacién, asi como 

subcontratar un programa de ID ( con una universidad, o CIDT piblico o privado). Una vez que se 

desarrolla el producto o proceso y demostrada su factibilidad técnica, podria encargarse, por si misma o a 

través de alguna de sus aliadas, de desarrollar una 0 varias aplicaciones. Efectuada la viabilidad econdmica. 

podria encomendar a una empresa de ingenieria el disefio y realizacién de ta infraestructura de produccién 

requerida y agruparse con otras empresas para la compra conjunta, el desarrollo de proveedores ¢ inclusive 

la comercializactén.. Como se ve, son un conjunto de actores los que influyen en la introduccion de 

innovaciones en una sociedad. En las grandes empresas, los mecamismos para lograr una inmtroduccién de 

innovacién estén generalmente bajo su control, mediante unidades orgamizaciones especificas Pero las 

empresas pequefias, en cambio, deben imcorporarse en redes para tener acceso a ellos en forma efectiva. 

Pucden hacerlo a través del Sistema Nacional de Innovacién ( Esteva , M. José A, 1996: 16). 
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El concepto de Sistema Nacional de Innovacién implica que los elementos sistémicos en 

el interior de las economfas sean més importantes que entre Jos diferentes paises ya que 

las colaboraciones nacionales son més frecuentes que las internacionales, ésto es que tos 

flujos de tecnologias y su desarrollo entre empresas aparecen més frecuentemente al 

interior de las fronteras que hacia afuera. 

Si bien es obvio que dentro del proceso de introduccién de innovaciones dentro de un 

‘SNI, puede implicar hacer uso de elementos externos, como jo sefala Esteva Maraboto, 

actual director del Centro de Innovacién Tecnolégica (CIT) de la UNAM, quien 

menciona que “Un sistema nacional de innovacién esta constituido por elementos y 

relaciones que interactian en la produccién, la difusisn y el uso de conocimientos 

econémicamente utiles, conocimientos y relaciones que se locdlizan tanto dentro del 

sistema como en el exterior, arraigados fuera de las fronteras de un estado nacional y que 

en su conjunto impulsan fa actividad innovativa” ( Esteva, M. J., 1996: 16) 

E] SNI comprende a empresas piblicas y privadas, grandes y MPMI, las universidades 

pUblicas y privadas, y el Estado, que establece medidas juridico-politicas para fomentar 

y proteger el desarrollo cientifico-tecnoldgico (29). . 

Pero no se puede hablar de la existencia de un Sistema Nacional de Innovacién, cuando 

ni siquiera haya una vinculacién adecuada entre los subsistemas de una nacién, de los 

cuales destacan dos: el educativo y el productivo. De aqui la importancia de este 

estudio. 

ee 
(29) En forma un poco mas desglosada los actores del SNI pueden ser: universidades, centros de ID, 

laboratorios publicos, empresas de ingenieria y consultoria, centros de informacién y dacumentacion, 

organismos de normalizacion y metrologia, empresas jnnovadoras, empresas abastecedoras, empresas y 

orgamsmos ptiblicos, bancos ¢ instituciones financieras, mstituciones de capacitacion y otras organizaciones 

factubles de mvolucrarse (Esteva, M José A., 1996.17) 
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CONCLUSIONES. 

En el marco actual de apertura de mercados y creciente integracion de la economia 

mexicana, con el exterior, México se ha visto en desventaja ante muchas de las naciones 

con las cuales pretende competir, ésto se debe principalmente a: el modelo econémico de 

desarrollo anterior “ hacia adentro” iniciado a partir de los 40's, con alto proteccionismo 

a Jas empresas, lo que propicié que éstas no tuvieran necesidad de contemplar en sus 

horizontes actividades de largo plazo, identificadas con la Investigacion y el Desarrollo 

de tecnologias, que son la fuente de mayor competitividad en las naciones que tienen 

abierto su mercado al exterior. 

La importaci6n de maquinaria y equipo (tecnologia incorporada), asi como la tecnologia 

no incorporada ( serie de conocimientos explicitos y tacitos para utilizar eficientemente la 

tecnologia incorporada), condicionaron Ja profundizacién de la dependencia tecnoldgica 

de} pais. En consecuencia, el sistema cientifico-nacional no se vincula con el aparato 

productive, ya que las demandas cientifico-tecnolégicas se resolvian desde el exterior. 

A la vez el escaso eslabonamiento en la cadena productiva y la incapacidad del pais en la 

elaboracién de bienes de capital y diversos insumos demandados a nivel interno, afecté el 

desenvolvimieto en el comercio exterior, Asi tenemos que de 1970 a 1980 las 

importaciones subieron del 21 al 31%. Habia una petrolizacién de la economia que se 

habia reforzado por Jos aumentos del precio del crudo en 1973 y 1979 que le permitieron 

a México obtener uh flujo considerable de divisas, al igual que por disponibilidades de 

crédito muy generosas. 

En 1970, ef Instituto Nacional de la Investigacién Cientifica habia formulado una 

politica nacional de ciencia y tecnologia, en donde se pretendia vincular la 

investigacién con la problemdtica nacional, en especial la del sector industrial. 

Pero a consecuencia del dispendio petrolero y de las sustanciales entradas de divisas, se 

abandoné Ja estrategia a Jargo plazo para la consecucién de esta politica en la cual se 

habia identificado el dificil reto de crear y fortalecer las capacidades cientifico- 

tecnolégicas, incluidas las asociadas con el desarrollo de una industria de bienes de 

capital nacional. 

Esta dependencia a las exportaciones petroleras tuvo efectos adversos cuando a mediados 

de 1981 empezaron a caer los precios del petrdleo. 

Adicionalmente, las tasas internacionales de interés aumentaron a partir de 1979 Jo cual 

elevé el costo del servicio de la deuda externa, que en parte financié este desarrollo 

industrial. 

A partir de 1982 el pais se manifest6 en crisis. En un intento por dar solucién a estos 

problemas, la economia mexicana se cerré totalmente al comercio internacional en 1982 

al mponerse el requisito previo sobre todas las importaciones. 

Esta politica, desde luego, no representaba una opcion viable a largo plazo. Por el 

contrario, se requeria una politica comercial que garantizara un flujo masivo de divisas, 

a fin de que la economia mexicana pudiera reformar a un crecimiento sostenido. 

As{ México dié inicié a politicas de ajuste y liberalizacién comercial y tecnolégica. 
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La liberalizacién comercial consistia en disminuir las importaciones sujetas al requisito 

previo y reducir los aranceles a Ja importacion; creacién de programas de promocién de 

exportaciones, asi como ampliacién y mejoramiento del marco institucional de apoyo 4 

las actividades de comercio internacional. Los ajustes financieros y monetarios se 

manifestaron en negociacién de la deuda externa, reprogramandose el pago de capital e 

intereses, asi como devaluaciones del peso, ésto ocasioné que productos de importacién 

se encarecieron y favorecieran Ja competitividad de la oferta nacional. Es por ésto que en 

1989, se dié un crecimiento exportador, ddndose un saldo comercial positivo. 

No obstante, guedaron relegados los efectos de competitividad de mds largo alcance, 

que no fueron previstas en las medidas de ajuste estructural. 

En la década de los 80’s, 1a incertidumbre que rodeé al ambiente de ajuste y apertura 

hizo desaparecer en esta década el largo plazo de los horizontes empresariales. 

La politica empresarial privilegié reinserciones internacionales inmediatas o de corto 

plazo basadas en la explotacién de ventajas competitivas naturales 0 en productos o 

componentes maduros( en términos de vida tecnolégica) y, que en el plano mds inmediato 

eran més rentables. Otros empresarios, también prefiriendo las soluciones inmediatas, 

con mayor rentabilidad en | corto plazo, convirtieron sus empresas en comercializadoras, 

. en negocios financieros sacrificando produccién. . 

.) que respecta al gobierno, Ia intencién liberalizadora de la politica cientifica y 

tecnolégica mostré en los 80’s ser “ bastante congruente” con las necesidades de ahorro 

del gobierno, como prioridad en su politica de ajuste financiero y presupuestal. Esto se 

evidencia en: el gasto publico en Ciencia y Tecnologia, que en 1982 todavia representaba 

84% del total, se contrajo como resultado de las marcadas fluctuaciones que sufrid entre 

1980 y 1990, Ellas resultan en una tasa media anual negativa del 1.8% durante esa 

década, esto es -1.8%. 

Al descuidarse la inversién en la creacién de bienes de capital ( inversion tangible a 

largo plazo) y en el desarrollo de capacidades tecnoldgicas( inversién intangible a largo 

plazo), pronto se noté la precariedad de lo logrado en la politica de ajuste y liberalizacion 

en esta década, cuando, en algunos sectores se hizo evidente el predominio de 

importaciones ante una oferta doméstica no competitiva, en tanto que la capacidad 

instalada para exportar se agotaba, El resultado mas evidente y preocupante es el disparo 

del déficit comercial a partir de 1990 y, sobretodo, en 1992. 

Por lo anterior, Ja inversién a largo plazo, enfocada en el desarrollo de capacidades 

cientifico-tecnolégicas era, en la década de los ochentas, casi nula. 

En los noventas, México adopta nuevas medidas ( por la creciente integracién que 

realiza en los mercados internacionales) en lo que respecta al desarrollo de capacidades 

cientificas y tecnoldgicas. si bien a diferencia de los 80's, no se deja este desarrollo sélo 

a la dindmica del sector empresarial, puesto que ya se reconoce qué son necesarios 

compromisos congruentes y sostenidos entre el sector empresarial, el Estado y el sistema 

educativo, en especial, las IES Una de las medidas, es el objeto de estudio de este 

trabajo. la vinculacién del sector educative con el productive, con la adecuada 

intervencién que el Estado debe tener, siendo el objetivo el desarrollo de las mencionadas 
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capacidades que nos permitan tener una mayor competitividad, tan necesaria en el 

contexto actual, en donde uno de los retos fundamentales para México desde el comienzo 

de esta década es el de incorporarnos cada vez mds a la economia en creciente 

gobalizacién. 

La abstencién o retraso por parte de México representaria una grave peligro de 

marginacién 0 debilitamiento frente a las tendencias que estan determinando el futuro de 

las naciones. 

Aun las economfas mas poderosas necesitan ajustar sus actividades a dmbitos més 

amplios que los de sus propios mercados internos y areas tradicionales de influencia, los 

bloques econémicos regionales amplian la escala de Jos mercados, permitiendo atender 

mejor ese mercado regional y estar en posibilidades de competir con el resto del mundo. 

Esta es la raz6n que justifica la formacién de la CEE y que explica la organizacién 

regional de los paises de ja regién asidtica del Pacifico; asi también lo que indujo a la 

conformacion del TLC entre EEUU, Canada y México. 

Ha habido un cambio de actitud importante en la manera de afrontar las negociaciones 

comerciales internacionales, como consecuencia de las deficiencias en los organismos 

comerciales multilaterales para dirimir las diferencias entre los paises adherentes, por lo 

que Jas negociaciones regionales y/o bilaterales tienen cada vez mayor importancia. 

México se ‘adhiere en 1986 al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

( GATT) organismo comercial multilateral que en ese momento y hasta nuestros dias 

enfrenta serios problemas, ya que existen fuertes presiones proteccionistas por parte de 

distintos miembros. 

En este entorno se enmarca la apertura comercial mexicana que no ha encontrado el eco 

deseado en el sistema multilateral. Por lo que México ha avanzado en el terreno de las 

negociaciones regionales con el fortalecimiento de las relaciones econémicas con 

EEUU, principal acreedor y socio comercial y con Canada, a través del Tratado de 

Libre Comercio. 

Esta integraci6n mexicana con dos economias mas desarrolladas tiene efectos positives 

como: garantia de acceso al principal mercado de exportacién de los productos 

nacionales, posibilidad de: atraer nuevas inversiones provenientes de os socios 

comerciales y de introducir nuevas técnicas productivas, elevacién de 1a calificacién de 

empresarios, técnicos, obreros etc. que redunden en la generacién de empleos, una 

distribucién més equitativa del ingreso, control de la inflacién, en fin, en un crecimiento 

sostenido. 

Como principales ventajas México ofrece por su parte: una planta productiva obsoleta, 

pero sustentada por una infraestructura importante capaz de acoger nuevos y amplios 

sectores productivos; mano de obra abundante, barata; contigtiidad geografica con la 

principal economia de la region y, al igual que ésta comunicacién maritima sobre los 

dos grandes océanos. 

EL riesgo para México es que las profundas modificactones esperadas en la planta 

productiva y en Ia estructura social, se realicen de manera pasiva; es decir, que el pais 

mas fuerte imponga normas e intereses, que afecten estas transformaciones, a Ja hora de 

las decisiones estratégicas. Al respecto, el gobierno mexicano debe crearse un espacio 

politico y econémico que les garantice un margen de autonomia. La forma de crear esos 
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espacios es  diversificando las relaciones comerciales internacionales; pero esta 

diversificaci6n supone una planta industrial competitiva en la que la innovacién 

tecnolégica y la creacién de nuevos ( mejores y mas baratos) productos para mercados, 

cada vez mds amplios, son cosa corriente. De igual manera se requieren recursos 

humanos con altos niveles de calificacién en todas las fases del proceso productivo, asi 

como estudios de mercado. En esta estrategia de desarrollo nacional deben participar 

autoridades y la sociedad en su conjunto (empresarios, académicos e investigadores) en Ja 

parte que les corresponde. 

Con base en lo anterior y teniendo como objetivo reducir e] ensanchamiento de Ja brecha 

en ciencia y tecnologia existente entre nuestro pais y los paises mds avanzados, han 

ocasionado en la politica estatal y algunos sectores de la sociedad, el planteamiento de 

una reestructuracién productiva, politica y social que ha tenido repercusiones en e] 

sistema educativo nacional. 

A nivel politico. Se hacen patentes sintomas de renovacién por medio de ajustes y 

readecuaciones de la estructura y funciones del Estado que significan cambios en el 

sistema de dominacién. 

A nivel productivo. Se ha manejado que la crisis mexicana es, entre otros aspectos, una 

crisis de productividad. La decadencia de la productividad puede ser del lado del 

mercado ( restriccién del mercado interno por caida del nivel del ingreso), o del lado de 

la produccién, ésta se debe por limitantes en la base tecnolégica; en las formas de 

organizacién del trabajo (tipo de proceso de trabajo); y, en las relaciones laborales( segiin 

el uso de la fuerza de trabajo). Entonces para superar estas barreras a la productividad 

debe haber cambios tecnoldgicos, de organizacién y flexibilizacién de Jas relaciones 

laborales 

A nivel educativo. Las tendencias globalizadoras neoliberales ( inherentes a la apertura 

comercial) impactan a la educacién y presionan sobre su desarrollo futuro. Estas 

tendencias por una parte implican riesgos y, por otra, pueden también dejar saldos 

positives bajo ciertas condiciones. México debe elaborar su propia agenda con el fin de 

distinguir criticamente los efectos indeseables y los posibles beneficios para 

aprovecharlos. 

La creciente integracién a los mercados internacionales, conduce al pais a una 

competencia; ésto requiere la formacién de cuadros cientificos y tecnolégicos altamente 

calificados. Tenemos entonces que la modernizacién educativa estard especialmente 

enfocada a los intereses del mercado. los cuales no coinciden necesarijamente con las 

necesidades de formacién integral de las personas, es aqui donde resulta prioritario 

establecer politicas educativas adecuadas a esta situacién, que vinculen y no subordinen. 

Se enfatizé la modernizacién de las IES, porque es en ellas donde mds especialmente se 

esté dando la vinculacién con el sistema productive, puesto que en ellas se desarrollan 

dos procesos trascendentales para la produccién econdmica: la formacion de fuerza 

de trabajo calificada y el desarrollo de la investigacion cientifica-tecnologica. 

La manera en que se pretende modernizar a las JES se explicé por conceptos como: 

_privatizacién, en donde la subordinacién a las necesidades productivas es lo que 

constituye el sentido mds profundo de esta privatizacién. 

_Productividad, se debe evitar una modernizacion educativa, que proponga dar a la 

educacién sélo un sentido productivo, concretandose en una subordinacién al aparato 

productivo, en donde la educacién se adecuarfa mecdnica y acriticamente a sus 
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demandas, y en donde la formacién del educando seria mera capacitacién de fuerza de 

trabajo para un mercado en constante iransformacién. 

_Excelencia y democracia, Se debe evitar la excelencia académica vista como sinénimo 

de competitividad y productividad, cuya esencia netamente neoliberal es elitista y 

eficientista. Se debe luchar por una excelencia basada en formadores excelentes que 

logren dar una educacién integral a sus educandos, que satisfagan las necesidades 

productivas, pero no se limiten a ellas. Esta educacién integral es lo propuesto por el 

esquema democratico-equitativo. 

A Ja politica educativa neoliberal, la contrarresta este modelo democratico que conduzca 

< una educacion superior ligada no s6jo a las necesidades del sistema productivo, ya que 

este es tan solo una parte de la totalidad que se pretende beneficiar con el sistema 

democratico-equitativo. . 

La satisfaccién de las necesidades productivas deben contemplar el conjunto de este 

sector, abarcando también a la Micro, Pequefia y Mediana Industria (MPMI) _ puesto 

que, la politica industrial estatal privilegia a las grandes empresas nacionales y 

transnacionales que constituyen principalmente el sector exportador. Esto por la 

necesidad de compensar, mediante la participacién de los productos nacionales en el 

comercio exterior, la pérdida de divisas que originaria la apertura comercial del pais, 

considerando jos escasos niveles de competitividad que tenia y aun tiene la industria 

nacional. 

Los primeros documentos de modernizacién industrial atribufan muy poca importancia a 

las pequefias y medianas empresas de capital nacional y mucho menos a la microempresa 

relacionada con fenémenos de supervivencia y con el sector informal, Esta MPMI han 

carecido, en su generalidad, de las tecnologias y demds factores como recursos 

econdémicos y disponibilidad de financiamiento indispensables para _competir 

favorablemente con el mercado exterior, como para resistir la competencia de las 

grandes empresas nacionales y transnacionales en nuestro mercado interno. 

La MPMI ha ganado terreno a nivel internacional, puesto que es creciente e] nimero de 

paises que, dependiendo de sus intereses nacionales, han incorporado a esta MPMI como 

parte importante en sus estrategias econdmicas por su capacidad de crear empleos, por 

su flexibilidad desde el punto de vista organizacional, por su adaptabilidad a los 

movimientos del mercado, y en algunos casos por su nivel de desarrollo tecnolégico ), 

por su capacidad de innovacién y exportacién. 

Son diversos los mecanismos, segtin el pais, que se han implementado para promover a 

este subsector, como son: subsidios salariales por cargos creados en las pequefias 

industrias 0 créditos fiscales basados en la creacién de empleos; donaciones de inversion: 

promocién de la investigacién y desarrollo de nuevos productos y tecnologias: exencién 

de impuestos para impulsar el gasto empresarial en investigacién y desarrolio y otros. 

Los ejemplos exteriores estudiados, ya sean distritos industriales, redes de MPMI, o 

Sistemas Productivos Locales, todos son procesos de industrializacion endégena, 

apoyados por recursos econémicos, politicos y socioculturales que cxestionan al 

gigantismo industrial de las empresas como unico modo de industrializacién. 

‘Ademés. las formas de industrializacién basadas en la MPMI, denotan una articulacion 

productiva de empresas , de la cual adolece México. 
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México como espectador de estos cambios, ha tratado de modernizar su MPMI. 

Los obstéculos, segin los indicadores. de su perfil tecnoldgico, utilizados en este trabajo 

son: costo fijo alto por concepto de tecnologia, al no aprovecharse en mayor medida la 

capacidad instalada que impacta la competitividad de los productos en el renglén de los 

precios; resistencia a la contratacién de técnicos e ingenieros y a la automatizacién de las 

labores: insuficiencia en la aplicacién de la revisién de inventarios, efectuéndolas en 

promedio 2 6 3 empleados, con poca aplicacién de instrumentos de medicién, 

predominando la revision manual; es poca la subcontratacién que realizan las grandes 

compafiias hacia la MPMI como proveedores de materias primas, alrededor del 5% de 

las industrias de la muestra estudiada. Esto implica que no existe un eslabonamiento en la 

cadena productiva entre las empresas que constituyen el sector productivo; hay una 

insuficiencia en el flujo de informacién entre los representantes de la MPMI y los 

representantes de la banca de fomento( NAFIN) y de FIDETEC, referente a las opciones 

y modalidades de financiamiento y la asistencia técnica disponible para fines especificos 

de modernizacion tecnolégica de la MPMI; una escasa participacién en mercados 

externos, una alta utilizacién de canales propios de venta, y poco uso de los canales de 

imtermediacion. Se deben implementar estrategias de comercializacién que permitan 

mayores ventas en el mercado externo. 

Otros obstéculos, lo constituyen la atomizacién: dispersi6n geografica y desigual 

concentracién en los estados, de la industria mexicana; y Ja heterogeneidad, es decir, la 

estructura por ramas de actividad econémica que estén marcadas por el tipo de 

tecnologia utilizada, -y es por ésto que la rama de alimentos es la més representativa, 

porque se requiere generalmente tecnologia poco complicada, en contraposicién con la 

tecnologia requerida para fabricar bienes de capital, cuya representatividad es poca. 

Nuestro pais necesita desarrollar tecnologias encaminadas a la fabricacién de bienes de 

capital, para evitar su importacton . Es necesaria una estrategia macro de sustitucién de 

importaciones en un contexto de economia abierta que promueva la transferencia de 

tecnologia, el desarrollo de capital humano, de la vinculacién entre universidad e 

industria, y de la promocién de inversiones que apoyen esta estrategia. 

Las grandes industrias serian las principales encargadas de producir bienes de capital. 

puesto que se requieren suficientes recursos y buena disponibilidad financiera, la MPMI 

se articularian o eslabonarian a éstas por medio de la subcontratacién, ya sea en servicios 

de reparacién, mantenimiento, proveeduria o por otros medios. Incluso en este wltimo 

renglon, la SECOFI hizo puiblico, a finales del mes de julio de 1996, un programa de 

promoci6n de proveeduria( con apoyo financiero de Nafin) de la MPMI hacia las grandes 

empresas, en donde destaca que sera el factor calidad Jo que mantenga a esta MPMI 

como proveedores. 

Respecto a las oportunidades éstas se encuentran en tres dimensiones: 

1.Macroeconémica, que comprende el marco de politica y estrategia establecida por el 

Estado, que sustenta la actividad de la MPMI, la actualizacién de los aspectos juridicos 

en materia de desregulacién de la transferencia de tecnologia y en la legislacion en 

metrologia y propiedad industrial. Programas de apoyo, los mecanismos de 

financiamiento a} desarrollo tecnolégico y el fomento a la organizacién interempresarial. 
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2. Operativa, esta dimensién la encontramos en:e] papel de las instituciones académicas; 

de los institutos de investigacién, destacéndose el IMP y; en las instancias de soporte 

industrial como son principalmente: los laboratorios de fomento industrial (LANFI), 

mismos gue se encuentran en wn proceso de transformacioén y  privatizacién, 

pretendiéndose combinar experiencia, esfuerzo y recursos en la atencién de campos 

estratégicos como la modernizacién tecnoldgica y el mejoramiento de la calidad y la 

competitividad. Otro soporte industrial lo constituye la fundacién mexicana para la 

innovacién y Transferencia de Tecnologia en la Pequefia y Mediana empresa (Funtec), 

que también ha acogido a la microempresa para apoyarla. Su fin es coadyuvar a la 

generacion de una cultura tecnoldgica nacional que proyecte las oportunidades 

tecnolgicas en €xitos de mercado e impulsar la ventaja competitiva y la base tecnoldgica 

que requiere la empresa de menor tamafio para ser altamente productiva y de clase 

mundial. . 

3, Dimension individual del empresario. Aqui las oportunidades de modernizacion 

tecnolégica de la MPMI, se encuentran en las opciones para capacitacién y entrenamiento 

para mejorar la capacidad empresarial. la idea es formar “ empresarios” o 

emprendedores en etapas previas a la puesta en marcha de una empresa, considerando la 

creacién de ésta como una opcidn de vida y carrera. 

Los programas emprendedores, en la etapa universitaria, fueron iniciados en las IES 

privadas, las IES publicas también los han implementado, asi como cambios en los 

disefios curriculares, en sus esfuerzos por adecuarse a las necesidades productivas, pero 

no bajo esquemas de subordinacién como las primeras, sino en una vinculacién en la cual 

ambos resulten beneficiados y se respete la educacién integral y popular que imparten. 

Respecto a la vinculacién, entendida como ef conjunto de redes de conocimiento 

establecidas entre los medios educativos e industrial, se hizo primero el andlisis de la 

vinculacion sistema educativo mexicano, en su cardcter general, con el productivo. 

Para la discusién teérica del aspecto tecnologico, tan importante en el contexto actual, se 

asociaron categorias originadas en investigaciones de connotados evolucionistas como: 

cambio, paradigma, trayectoria, transferencia y aprendizaje tecnolégicos, que relacioné 

para comprender Ja naturaleza socio-cultural de la tecnologia. 

Respecto al binomio tecnologia-cultura, encontré que tecnologia modela nuestros 

comportamientos y éstos también modelan la tecnologia. Por ejemplo, las computadoras 

estan modelando las formas de accidn de los individuos. A su vez, los comportamientos 

que forman parte de Ja cultura nacional y personal de los trabajadores influyen en el uso 

0 estilo de cémo debe operar la tecnologia. 

EI contexto socio-cultural es importante en el sentido de que tan efectiva puede ser la 

tecnologia que se mserta en un pais en desarrollo. Es dificil transplantar una tecnologia 

asi nada mds y suponer que va a tener los mismos resultados que en el pais donde se 

originé. normalmente en paises desarrollados, con un tipo de cultura diferente y 

capacidad técnica diferente a la de un pais subdesarrollado. Estos paises estén abogando 

para que no sdlo se transfiera la tecnologia incorporada( materializada en bienes de 

capital y consumo), sino también la tecnologia desincorporada (que generalmente no se 

transfiere, lo que condiciona nuestra dependencia tecnolégica) consistente en la serie de 
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conocimientos explicitos y técitos, procedimientos y destrezas necesarios para general, 

reproducir y utilizar eficientemente 1a tecnologia incorporada. 

Tenemos entonces, que la trasferencia tecnolégica debe contemplar no sélo el aspecto 

técnico, sino el socio-cultural del pais receptor, éstos determinan los niveles de éxito de 

Ja transferencia tecnolégica. 

E] papel del SEM es fundamental para “desempaquetar” esta tecnologia transferida, asi 

como para contribuir a un desarrollo tecnolégico propio {ya que las derramas 

tecnolégicas por concepto de transferencia de tecnologia son escasas), a través de sus 

instituciones plenamente formalizadas en donde se forman nuevas generaciones de 

personal administrativo y de producci6n. 

Se pone de manifiesto el papel esencial de la educacién institucionalizada formal, en la 

mediacién entre los aspectos privados y ptiblicos de la tecnologia, cuando e/ SEM difunde 

Jos nuevos conocimientos generados en la JD desarrolladas por las compafias punteras v 

contribuye a formar una de las ventajas comparativas mds sobresalientes’ los recursos 

humanos. 

Ademas el SEM influye en un fuerte comportamiento tacito, subyacente a los 

conocimientos y habilidades formales, al contribuir a la acpetacién social que requiere 

todo proceso de desarrollo tecnolégico, al elevar “las tasas de adopcién “de las 

innovaciones. Por ejemplo, un sistema educativo con fuerte carga religiosa pueden 

determinar el rechazo de la poblacién a productos médicos anticonceptivos. 

La problematica de Ja vinculacién, se debe principalmente a que el sistema educativo es 

un entorno cultural distinto al sistema productivo. Mientras los objetivos centrales de éste 

son la eficiencia y la optimizacion de los recursos técnicos, de Jos beneficios econdémicos, 

en el sistema educativo intervienen factores como las relaciones de poder, la busqueda 

de prestigio y el anhelo de promocién social, los que estan calidad académica al 

sistema. 

Si bien esta separacién puede explicarse por que el SEM no habia recibido fuertes 

demandas, por parte del aparato productivo, de conocimiento cientifico para el 

desarrolio tecnologico, ni de programas amplios de capacitacion para el trabajo. Esto 

como consecuencia del desarrollo econémico anterior “ hacia adentro”, con alto grado de 

proteccionismo, que le impidié generar un desarrollo tecnolégico importante acorde con 

Jos estandares mundiales. Lo que fue un factor esencial para que e} SEM se orientara 

fundamentalmente hacia sus funciones distributiva y sociopolitica, desatendiéndose en 

buena medida de la generacién de conocimiento cientifico avanzado realmente Util para 

un desarrollo tecnolégico propio (como parte de su funcién académica) y de recursos 

humanos para la produccién (en su funcién ocupacional). 

Pero el pais al abrir sus mercados y con la creciente globalizacioén, ha hecho que se 

reconceptualice el papel y la importancia del SEM, valorando el estado que ha guardado 

en los tltimos afios y proponiendo alternativas que lo articulen con los requerimientos 

econémicos y tecnolégicos de la nacién, con vistas a una mayor participacién en los 

procesos econdémicos internacionales. Como parte de este proceso de reorientacién, han 

surgido dos proyectos educativos globales, los cuales se postulan como alternativas al 

modelo corporativo( en donde la educacion es concebida como instrumento subordinado a 

proyectos politicos, no como un valor en sf), surgiendo el modelo educativo neoliberal 

(en donde la educacidn es considerada sdlo como un instrumento, pero ya no con fines 
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politicos, sino como un valor de cambio) y el democratico-equitativo ( postula que la 

educacién no debe simplemente formar recursos humanos, sino complementariamente 

fundamentar los valores en que se cimenta la actividad productiva). 

La reorientacién del SEM con vistas a participar en el desarrollo tecnolégico vy 

econémico del pais, cobra importancia especial en el caso de las IES, porque ellas 

intervienen directamente en la investigacién y desarrollo experimental de nuevas 

tecnologias, cuya incorporacién es necesaria como una extensién a la cadena productiva 

Su aplicacién en las industrias les genera la competitividad necesaria en el contexto 

estudiado, en donde los paises que gozan de mayor desarrollo econémico, lo deben 

precisamente al desarrollo tecnolégico generado en Ja ID. 

Hasta 1990, la deseada vinculacién no existia. Algunos de los factores que han 

contribuido a esta desarticulacién han sido: diferentes valores y objetivos, 

desconocimiento y desconfianza mutua 

Desde comienzos de esta década, se han implementado mecanismos en los tres sujetos 

participantes en la vinculacién: e] Estado, los empresarios y las universidades. 

A nivel estatal, se han creado FIDETEC, FORCCYTEC, PREAM, PIEBT, creacion de 

la red de universidades tecnolégicas, CONCERTEC y otros. 

A nivel empresarial, se ha dado el marco de concertacién entre el sector productivo y las 

IES, en donde se establece que los empresarios orientarén a las IES, para la readecuacion 

de sus actividades académicas en relacién a las necesidades de los primeros. Ademéas, la 

Comision de Tecnologia de la CONCAMIN, plantea programas de colaboracion 

institucional entre el sector publico, académico e industrial. 

Asimismo, las empresas han establecido convenios de colaboracién con las IES. 

Los mecanismos universitarios, son igualmente estos programas y convenios de 

colaboracién, destacandose: la UAM, en sus convenios de colaboracién, en sus 

servicios de consultoria, de asistencia técnica; y principalmente la UNAM, que ha 

apretado el paso para la vinculacién desde mediados de los ochentas estableciendo para 

su interior normas y reglamentos que aseguren las expectativas sefialadas en los contratos 

con la industria y salvaguarden totalmente los mds amplios intereses universitarios. Con 

estas normas basicas, la UNAM ha establecido politicas de vinculacién compatibles con 

el trabajo universitario, de esta forma se enfrenta el riesgo de una distorsién en las 

actividades universitarias en dreas, que aunque necesarias para el desarrollo 

tecnoldgico, no corresponden a las sustantivas de la institucién como son: la 

generacién y difusién de conocimientos, entonces los contratos tecnolégicos no 

desvirtian el quehacer universitario, sino lo refuerzan, al contribuir a legitimar el 

papel y la importancia de la Universidad Nacional. 

Su importancia para la vinculacién, se manifiesta en la cantidad y calidad de los 

mecanismos para el logro de ésta, explorados por su Centro para la Innovacién 

Tecnologica, como son: -Gestin tecnolégica; -Red de nticleos de innovacidn tecnoldégica; 

-fideicomiso Somex-UNAM; -CETEI; -Acuerdo general Condumex-UNAM; - 

Participacién en el parque tecnolégico Morelos y en el Sistema Incubador de Empresas 

Cientificas y Tecnolégicas. Ademés ha realizado esfuerzos como el proyecto INDICO que 

es un andlisis exploratorio de las empresas de base tecnologica en México, con el objeto 

de avanzar en la comprensién econdmica de los procesos de Innovacidn tecnologica en el 

pais y para conocer las posibilidades de impulsartos. 

143



Asi también participa auspiciando premios a la innovacién, que es un procedimiento 

poco aprovechado en México para generar vinculos eficientes entre Ja investigacién y la 

industria. 

Tenemos que hay una relacién entre la ID con el crecimiento econdmico. 

Desafortunadamente el gasto en ID en México es muy bajo, en comparacién al destinado 

por las potencias con las cuales México  pretende competir en los mercados 

internacionales. 

El gasto en ID en paises de economia cerrada, es casi nulo, pues al no haber 

competencia, los empresarios no tienen incentivos para innovar. 

En una economia abierta, sujeta a la competencia internacional, los empresarios tienen 

necesidad de introducir cambios tecnolégicos continuos que les generen competitividad. 

En México, haber dedicado un porcentaje muy bajo de ID, en el modelo econémico 

anterior, se tradujo en un gran atraso tecnoldgico frente a los paises que le dedicaron uno 

mayor, por tener una economia abierta, y éstos son lo que mantienen un crecimiento alto 

y por ende, un mayor ingreso per capita. 

Tenemos que desarrollo 0 cambio tecnoldégico, al incrementat la productividad se 

convierte en la principal variable que explica el crecimiento econdmico a largo plazo, 

que impacta en un aumento al ingreso per capita. 

Actualmente en México es ya obligado, para los empresarios, que atin en épocas de 

crisis deben ingenirselas para destinar recursos para la ID, ya que las innovaciones 

generadas son las que nos proporcionarén las ventajas competitivas necesarias. Esto no es 

facil ya que el ciclo de la innovacién amerita muchas instancias y estudios complejos. 

Ademés que México presenta un obstéculo muy importante: los bajos e inadecuados 

niveles educativos mexicanos. De aqui la importancia de la vinculacién que incluya 

actividades de docencia y difusién, que las universidades realizan con el propésito de 

atender las necesidades culurales y de formacién de recursos humanos, asi como 

actividades y servicios para atender los problemas tecnoldgicos del sector productivo, lo 

que implica la Investigacién y Desarrollo de tecnologias en productos y procesos, asi 

como su transferencia y difusién para atender las necesidades del entorno, en especial las 

de este sector productivo. 

Por ultimo, se enfatiza la importancia de la creacién de un Sistema Nacional de 

Innevacién, en donde los componentes  interactivos claves son la Universidad, la 

Empresa y el Gobierno. Su futuro éxito, depender4 de la sinergia que entre ellos se 

establezca, ya que se fomentaré el trabajo multidisciplinario y multiinstitucional. 

Pero es atin improcedente mencionar Ja creacién de un SNI, cuando m siquiera haya 

una vinculacién adecuada entre los subsistemas de una nacién, de los cuales destacan dos: 

el educativo y el productivo. Con lo gue se reafirma la relevancia del objeto de estudio 

de este trabajo. 
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ANEXO I. CUADROS. 

CUADRO 1 . Inversién extranjera en el mercado dé valores 

  

  

  

  

  

  

    

1989-1994, 

Periodo Total American acciones de | Fideicomiso | Fondo 

Depositay libre Neutro México 

receipts suscripcién | Nafin 

1989 b/ 414.9 ND ND ND ND 

1990b/ 1256.0 ND ND ND ND 

1991 6332.0 5495.0 529.9 307.1 0.0 

1992 4783.1 3553.3 885.4 218.4 126.0 

1993 10716.3 4274.1 4024.7 2229.5 188.0 

1994 4088.0 1775.0 1791.0 522.0 0.0           
  

a/ Inversién en instrumentos de renta variable. 

b/ Para estos aiios no se dispone de la desagregacién por tipo de instrumento. 

Fuente: Para 1989-93 : Presidencia de la Republica “ VI informe de Gobierno, Anexo, 

1994” 
Para 1994: BANXICO, “ Informe anual, 1994” . 

CUADRO 2. Saldo de la Inversién Extranjera Directa por sector. 

Sector econémico 1990-1995. (millones de délares). 

  

  

  

  

  

  

                

Periodo Total Industrial |Servicios |Comercio \Extractivo | Agropecua 

rio 

1990 30309.5 418 893.8 |8 781.9 2 059.9 483.9 90.0 

1991 33 874.5 [19 857.4 |10919.9 |2 447.4 514.9 134.9 

1992 37 474.1 (209582  |12 619.9 |3 198.3 523.5 174.2 

1993 42 374.8 |23278.7 |14350.6 13 958.2 578.6 208.7 

1994 50401.0 [26 482.7 |18517.1  |4 593.9 590.6 216.7 

1995 54122.5 127381.8 (20 853.4 |5 066.3 603.3 217.7 
  

1995: hasta el mes de febrero de 1995. 

Fuente : SECOFI. Direccién General de Inversién extranjera. 
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dera. parte 
CUADRO 3 . Saldo de la Inversién Extranjera directa 

por pais de origen.( 1990-1995). 

(Millones de délares). 

  

  

  

  

  

  

                  
  

  

  

  

  

  

  

    

Periodo Total EEUU G.B |Alemania| Japén Suiza Francia 

1996 | 30 309.5 | 19 079.7; 1913.9 | 1955.9 | 1455.6 | 1346.9 | 946.0 

1991 33874.5 | 21465.8 | 1987.9 | 2040.5 | 1529.1 | 1414.9 | 1446.5 

1992 37474. | 23117.5| 2414.7 | 2125.4 | 1616.0 | 1730.1 | 1515.4 

1993 42374.8 | 26 621.1 | 2603.9 | 2236.8 | 1689.6 | 1831.8 | 1592.3 

7994 | 50 401.0 | 30 625.6 | 3703.4 | 2611.7 | 2389.5 | 1884.7 | 1655.5 

7995 | 54 122.5 | 31970.7| 3722.8 | 2690.3 | 2403.3 | 1 881.2 | 1 680.9 

2da. parte. 

Periodo Espatia Suecia Canada Holanda Italia Otros 

1990 692.0 349.9 417.0 392.1 52.5 1 708.1 

1991 735.5 363.7 491.2 513.2 54.4 1 831.8 

1992 772.7 365.7 579.6 596.3 61.9 2 578.8 

1993 836.2 368.1 653.8 684.6 66.5 3190.1 

1994 988.0 385.2 817.3 1070.3 80.8 4 189.0 

1995 1 001.2 386.1 1 338.0 1611.1 81.6 5355.3             
  

a/ No incluye la inversiénen el mercado mexicano de valores, ni el monto de capital 

externo que se derivé de autorizaciones atoigadas por la CNIE a empresas que cotizan 

en la Bolsa Mexicana de Valores debido a que no se dispone de su distribucién por 

pais de origen. 

Incluye hasta el mes de febrero de 1995. 

Fuente: SECOFI, Direccién General de Inversién Extranjera. 
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CUADRO 4. Exportacién-Importacién segtin zonas 
geoecondmicas y principales paises 1993-1994 

(Millones de délares). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zona 1993 1994 

geoeconémica 

y pais 

Export Import Export import. 

Total FOB Y CIF ST 885.9 67 547.0 60 7915 82 017.0 

ALADI 1 585.5 2153.7 1591.0 2560.0 

MCC 473.8 114] 530.6 143.3 

CARICOM 118.2 50.0 160.7 67.8 

Resto de américa L 537.5 71,2 447.4 41.8 

Canada 15415 1163,3 1 469.5 1600.2 

EEUU 43116.2 46539.8 - 5) 894.5 57037.6 

Europa Orient 0.0 196.4 0.0 298.5 

CEE 2600.1 7287.7 2713.2 8495.0 

AELC 210.3 944.2 204.2 987.3 

Resto Europa Oce 99 22.0 5.9 45.4 

China 21d 657.9 22.9 865.1 

Asia (excluido 10704 5247.0 1337.1 6091.9 

Medio Oriente y 

China) 

Medio Oriente 156.6 69.4 78.2 15,2 

Africa (excluido 8.6 130.3 12.9 144.5 

medio oriente) . 

Oceania 56.0 268.4 67.3 312.7 

Otros no 67.0 368.8 49.4 500.1 

declarados “             
  

Nota. Debido al redondeo de tas cifras, la suma de los parciales pueden no coincidir con los totales de la 

Suente. 

Fuente: Grupo de trabajo: INEGI, SHCP y Banco de México. “ Estadisticas del Comercio Exterior de 

México” . 

ALADI. Asociacién Latinoamericana de Integracién. 

MCC. Mercado Comin Centroamericano. 

Resto de América Latina. Cuba, Haiti, Panamd, Repiblica Dominicana. 

CARICOM. Mercado Comin del Caribe. 

CEE. Comunidad Econémica Europea. 

ALLC . Asociacién Europea de Libre Comercio. 
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ADR 

_COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN EN_CADA UNA DE LAS ETAPAS DE INTEGRACION, 

  
ZONA DE LIBRE 

COMERCIO 

UNION ADUANERA MERCADO COMUN UNION ECONOMICA INTEGRACION 

ECONOMICA TOTAL 
  

Disminucién o 

eliminacién total para 

algunas mercancias de 

impuestos a la 

importacién y barreras 

no arancelarias. 

    

1.- Eliminaci6n total de 

restricciones al 

comercio, tanto de 

impuestos a la 

importacién como 

barreras no arancelarias. 

2.- Adopcién de una 

tarifa arancelaria comun 

frente a Paises que no 

forman parte de la 

unién, que se denomman 

terceros Paises.   

Ademas de los 

compromisos de la 

Unidén Aduanera: 

1.- Libre circulacién de 

personas, servicios y 
capitales. 

2.- Unificacién o 

armonizacion de 

politicas nacionales que 

faciliten tales 
movimientos. 

  

Ademas de los 

compromisos del 

mercado comin’ 

1.- Armonizacién de 

politicas sociales, 

econémicas (Monetaria y 

fiscal) y anticiclica. 

Ademias de los 

compromisos de la 

Unidn Econdémica: 

1.- Establecimiento de 

autoridad supranacional. 

2.- Funciona como una 

entidad Gnica en sus 
relaciones con terceros 

Paises. 
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CUADRO 6. Produccién Industrial. 
( crecimiento acumulado). 

  

Afio 89 90 91 92 93 

  

  % 4.6 5.3 4.3 3.2 1.2             
  

Fuente. Elaborado’con base en datos del Servicio Macroeconémico de CIEMEX- 

WEFA, octubre-diciembre, 1993 

CUADRO 7. PIB trimesiral industria manufacturera 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Trimestre Miles de millones de pesos Variacién 

(a precios de 1980) % 

Iv/ 90 1214,28 8.70 

V.91 1225.13 3.37 

Il/ 91 1280.06 6.48 

TH/91 1239.63 2.16 

Iv/91 1264.17 4.11 

1/92 1267.19 3.43 

1/92 1290.09 0.78 

H1/92 1273.64 2.74 

Iv/92 1266.46 0.18 

1/93 1292.96 2.03 

H/ 93 1272.40 -1.37     
  

Fuente: Elaborado con base en datos del Servicio Macroeconémico de CIEMEX- 

WEFA, octubre-diciembre, 1993. 
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CUADRO 8. Personal ecupado en la micro(a), pequefia(b), mediana(c) 

y grande(d) industria en 1990. 

  

  

  

  

  

        

Afio Establecim | %Total Personal Pers./ % Total % Total 

ientos pais ocupado estable. subsector | industria 

1990 

(a) 92 556 78,51 384 465 4.15 23.53 11.7 

(b) 19 685° 16.7 737 230 37.5 45.1 22.6 

(c) 3 266 2.8 512 280 156.9 31,4 15.7 

(a) 2 386 2.0 1 635 629 685.5 - 50.1       
  

Fuente: Elaborado a partir de datos de SECOFI: Direccién General de la Industria 

Mediana y Pequefia y de Desarrollo Regional, con informacién del IMSS. 

CUADRO 9. Horas/ semana de operacién totales. 

  

  

  

  

    

    

  

  

    

  
            

1989 1990 

Horas/ Empresas % Empresas % 

semana 

No aplicable 37 19 3 2 

Sin respuesta 45 23 4 2 

36-40 20 10 33 17 

41-45 25 13 39 20 

46-48 45 23 67 34 

49 0 mas 23 12 49 25 

Totales 195 100 195 100 
  

Fuente: Elaborado a partir de datos de “Cambios en la estructura industrial y el 

papel de las micro, pequefias y medianas empresas en México” (Ruiz, C., y C. 

Zubiraén, 1992). 
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CUADRO 10. Fuentes de recursos para capital de trabajo (%). 

  

  

  

  

  

  

  

  

      
            
  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

  
          

Recursos | Rels perso-| Institue Bancos Institue | Cooperati- 

propios -nales finance. privados | finane no -vas 

gubern. bancarias. 

Muestra 

Sin resp i I 1 I I I 

0% 16 90 92 74 94 98 

1a 20% 3 3 i 6 I I 

21a 40% 4 I 2 5 I 1 

41 a 60% il 2 2 5 2 0 

61 a 80% 8 0 i 3 I 0 

81 a 100% 57 3 2 7 2 0 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fuente ; Elaborado con base en datos de : Ruiz, C., y C. Zubiran, 1992. 

CUADRO 11. Estrategias de comercializacién 1990 (%). 

Muestra Ventas Ventas Ventas Ventas a través 

mercado mercado directas de 

interno externo intermediario 

Sin respueta 1.0 10 2.0 2.0 

0% 1.0 82.0 8.0 66.0 

1 a 20% 1.0 12.0 4.0 12.0 

21 a 40% 1.0 3.0 2.0 5.0 

41 a 60% 1.0 L0 3.0 4.0 

61 a 80% 3.0 1.0 9.0 2.0 

81 a 100% 92.0 2.0 74.0 10.0 

Total 100 100 100 100 
  

Fuente: Elaborado a partir de : Ruiz, C., y C. Zubiran, 1992. 
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CUADRO 12. Téenicos, ingenieros y trabajadores 

especializados empleados (%). 

Nim Export Locales Grandes Transnales. Total % 

empleado. Cias, 

Ninguno 36 21 59 22 62 26 27 7 54 22 

lad 32 25 32 39 38 41 40 33 35 37 

Sad 18 18 & 19 18 27 13 8 18 

10a 29 1 25 I 18 14 7 40 3 19 

30 0 mas 4 il 3 I 7 I 4                       
  

* Técnicos e ingenieros 
+ Trabajadores especializados. 

Fuente: Elaborado con base en datos de 

CUADRO 13. Medidas de reaccién ante el aumento de costos (%). 

: Ruiz, C., y C, Zubirdn, 1992. 

  

  

  

  

  

  

    

Concepto Industrias Industria | Relac. c/| Relac./emp | Total 

exportacién slocales | gdes. trnasnales. 

cias 

Reduccion de 14.3 25.6 U9 7.6 17.7 

trabajadores(refleja la 
intensidad de los 
activos fijos)* 

Mecanizacion 53.6 16.7 20.9 30.8 24.7 

Reduccién de consumo 71 15.4 7.5 77 10.8 

de energia 

Diversificacién de 39.3 24.4 38.8 23.1 31.7 

lineas de produce 

(Refleja una estrategia 

basada en productos- 

mercado)* 

Adquisicién de 35.7 52.6 49.3 30.8 47.3 

materias primas mds 
baratas 

Sustitucién de 74 7.7 6.0 23.1 8.1 

materias primas 

(nnovacién*       
    

* Tipo de estrategia reflejada. 

Fuente: Elaborado con base en datos de : Ruiz, C., y C. Zubiran, 1992. 
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CUADRO 14. Distribucién regional de la industria 
( establecimientos por Estado % ). 

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Estado Total Micro Pequeria Mediana Grande 

Total 100.00 90.95 7.27 1.03 0.76 

D.F. 15,78 13.33 2.08 0,23 0.14 

México 8.67 7.47 1.07 0.25 0.18 

Puebla 8.00 7,57 0.33 0.07 0.03 

Jalisco 7.37 5.62 0.75 0.06 0.03 

Veracruz 6.15 6.05 0.08 - 0.02 

N, Leon 4.30 3.43 0.71 0.09 0.07 

Resto del 49.73 43.88 2.25 0.33 0.29 

pais       
  

Fuente: Elaborado con base en datos del INEGI, Censos Econdmicos, 1989. 
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  MODELO CORPORATIVO MODELO NEOLIBERAL MODELO DEMOCRATICO EQUITATIVO 
  

  

Se funda en el principio del “estado educador” , 

definido por el control casi absoluto ‘que ejerce 

el aparato burocratico-estatal sobre la 

normatividad, la propiedad y el financiamiento 

del sistema educativo nacional. - 

® Debido a lo anterior, el modelo corporativo se 

funda, administralivamente, en una estructura 

aliamemte centralizada. 

  ® I aparato estatal llega a ser considerado como 

ente por encima de la sociedad civil y sustituto 

de Ja naci6n, lo cual contraviene ef principio de 

representatividad, basico en toda sociedad 

democratica. 

® Las decisiones pedagdgicas son adoptadas con 

base en el dictamen de una clase politica 

calificada como paternalista-autoritaria. 

La educacién es concebida como instrumento 

subordinado a proyectos politicos, no como un 

valor en sf. : 

  

  

  

  

Propone una atianza entre el aparato 

gubernamental y la sociedad civil, excluyeado 

toda corporacién magistenal. La inica 

participacién del maesiro seria en el aula de 

clases, en el intento de elevar la calidad 

educativa 

Asimusino propone Ja reestructuracién global 

del sistema como base en un conjunto de 

escuelas auténomas y en competencia entre si 

por obtener una mayor matricula y 

consecuentemente, mayores retribucjones. 

La competencia entre los planteles se 

estructuraria segtin el modelo educativo chileno: 

con base en “bonos educativos” otorgados por 

el estado a los padres de familia, quienes 

pagarian con eilos a inscripcién de sus hijos en 

el plantel considerado de mejor calidad. 

Al igual que el modelo corporativo, el 
neohberal considera a la educacién solo como 
un instrumento, sélo que ya no con fines 

politicos, sino como un valor de cambio. 

    

    

® A diferencia del modelo corporativo, el 

democratico-equsiativo postula el principio det 

estado rector, qué actiia como represemtante de 

la nacién y por tanto, bajo los preceptos del 

orden legal. 

En consecuencia, el estado no deja todo control 

a los mecanismos del mercado, antes bien, los 

regula para evitar desigualdades sociales 

extremas. 

En la variante propuesta especificamente por la 

CEPAL, 3 son los postulados centrales: a) 

transformacion productiva, b) equidad social y 

¢) democratizaci6n politica. 

En términos de capacitacién, esta aliernativa 
pedagdégica postula que la educacién no debe 

simplemente formar recursos humanos, sino, 

complementariamente, fundamentar los valores 

en que se cimenta la actividad productiva.       
  

. Fuente (ORNELAS, 1995: 18-23, 27 y 32-34; CEPAL-UNESCO, 1992- 15, TREJO, 1992 188-189) 
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CUADRO 16. Gasto en investigacién y desarrollo tecnolégico y 

exportaciones de bienes y servicios, en los paises miembros 

dela OCDE 1991 (% DEL PIB). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PAIS GIDT EXPORTACIONES 

Alemania 2.66 38.51 

Australia 1,34 17.70 

Austria LSI 40,91 

Bélgica 1,69 69.26 

Canada 1.50 24.47 

Dinamarca 1.69 37,13 

Esparia 0.87. 17.26 

EEUU 2.75 10.54 

Finlandia 2.02 21.70 

Francia 2.42 22.71 

Grecia 0.46 22.68 

Holanda 191 54.07 

Irlanda . 1.04 61.73 

Islandia 1.01 33.13 

Italia. 1,32 17.96 

Japon 2.87 10.38 

México 0.33 13.95 

Noruega 1.84 44.79 

Portugal 0.61 36.41 

Reino Unido 2.08 23.53 

Suecia 2.90 28.11 

Suiza 2.86 35.08 

Turquia 0.47 19.68       
  

Fuente : Review of National Science and Technolology Policy: México: OCDE, 1994; 

Estadisticas Financieras Internacionales, Fondo Monetario Internacional (FM)). 
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CUADRO 17. México: Gasto Federal en Ciencia y Tecnologia 

(Miles de nuevos pesos a precios de 1980). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Afio Gasto federal en Producto interno GFCyT/PIB % 

ciencia y tecnologia Bruto 

1980 19 193 4 470 077 0.43 

1981 22 268 4 862 219 0.46 

1982 20 243 4 831 689 0.42 

1983 14 679 4 628 937 0.32 

1984 17 648 4 796 050 0.37 

1985 17 435 4 920 430 0.35 

1986 16 608 4 735 721 0.35 

1987 13 458 4 823 604 0.28 

1988 13 144 4 883 679 0.27 

1989 13 878 5 047 209 0.27 

1990 15 626 5 271 539 0.30 

1991 19 926 5 462 729 0.36 

1992 19 903 5 615 955 0.35 

1993 22 988 5 649 674 0.41 

1994 26 929 5 848 007 0.46 

1995* 24 750 § 451 531 0.45       
  

*Cifras estimadas 
Fuentes : SPP, Cuenta de la Hacienda Piblica Federal, 1980-1990. 

SHCP Cuenta de la Hacienda Publica Federal, 1991-1994. 

SHCP Presupuesto de Egresos de la Federacién, 1995, 

Banco de México, Informe Anual, 1994. 

SHCP, Criterios Generales de Politica Econémica. 

INEGI. 

Fuente: CONACYT, 1995: 112. 

 



CUADRO 18. 

  

Tipologia de Pargues Tecnol6ogicos Tipo de Parque. Funciones. 
  

I, Cientificos o de investigacion Investigacion y desarrollo, comtnmente en 

asociacién con univerrsidades, 
  

2. Tecnolégicos Manufactura ligera, menos énfasis a dareas de 

  
  

investigacién aplicada. Puede o no involucrar a una 
universidad 

  

Ademds de las anteriores incluye infraestructura 
urbana. 

3. Tecnopolos 

  

‘Apoyo para la creacién de Empresas de Base 
Tecnologica, dentro o alrededor de una 

universidad. 
Apoyo logistico a estas empresas. No requieren 

vinculos formales con universidades. 

4. Centros de innovacién 

  

5. Comerciales o de negocios   
  

Fuente: CONACYT, Tecnoindustria, mim. 5 pp. 47-50 

CUADRO 19. Principales objetivos de los Parques Tecnolégicos 

  
  

*Fortalecimiento y/o generacién de empresas de base tecnolégica. 

  

*Formar y/o estimular los vinculos industria-universidad 

  

*Apoyar la modernizacion industrial 

  

*Regenerar reas en declive econdmico. 

  

* Incrementar la prosperidad. 

  

*Aliviar la sobrepoblacion de las grandes ciudades, 

  

*Lograr recursos econdmicos 

  

Fuente. CONACYT, Tecnoindustria, num. 5, pp. 47-50. 

CUADRO 20. Establecimtiento de algunos parques tecnolégicos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

PARQUE ANO UNIVERSIDAD 

1. Stanford Industrial Park 1951 Stanford 

2. Research Triangle Park 1958 Carolina del Norte Duke y Estatal 
de Carolina del N. 

3. Heriot Watt Research Park 1972 Heriot- Watt 

4. Sophia-Antipolis 1972 Escuela de Minas, Universidad 
de Niza. 

5. Cambridge Science Park 1973 Cambridge. 

6. Ruta 128 Inicio de les 70’s Harvard-MIT 

7. Plassey Technological Park Inicio de los 70's Limerick. 

8. Rensseleaer Technological 1980 Institute Politécnico Rensseleaer. 

Park 

9. Ciudad cientifica de Tsukuba 1981 Varias Industrias.       
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Fuente: CONACYT, Tecnomdusina, nim, 5, pp. 47-50. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cuadro 21. INDICADORES _ IIA. 

Empresas Indice | Mercado| grupo Incub, | % de ID | Personal | Grado 

Indico indus. en ID | Maximo 

ampliado 

En Querétaro 10,54 L,N,I GIRSA No Lla3 6 Dr. 

Laboratorios (gpo 

Bioquimex Resistol) 

Condumex 8,16 IN, Carson No hasta 1 60 Dr. 

Premium 7,495 Arago Si mas de10 3 Dr. 

Intern. 

Especializados | - 6,91 N, I Si 3.1a5 Ing. 

Promedio Q 8,28 

Prom. Total Q 6,47 

Microempresas a nivel nacional 

Eclectek 9,865 No mas de Dr. 
10 

GTEL 9,79 L,N,I | Telecom No mas de 3 Dr. 

10 

Laboratorio 8,9 N, No mas del0 8 Dr. 

Nacional de 

Informartica 

DISC 8,89 LN, No 3.1a5 1 Esp. 

Promedio m 9,36 

Prom. total m 5,72 

Pequefias empresas a nivel Nacional 

Hilma 9,55 LNA No 31a 3 Ing. 

Celsol 9,13 N,I, No 31a5 2 Dr. 

Mexaltec 8,39 Promoto No 5,1a10 10 Ing 

res de 

inversion 

Promedio p 9,02 
Prom. total p 6,67 

Todas a nivel nacional 

Aplicaciones 10,985 N,I, No mas de 45 Mtria 

Farmacéuticas 10 

Augen Wecken 10,8 NAL No mas de 12 Dr. 

10 

Sintex 10,6 N,I Sintex No 6 716 Dr. 

Co 

Promedio n 9,66 

Prom. total n 6,22                 
  

*L= Local N= Nacional J= Internacional 

Fuente: Banco de Datos del Proyecto Indico 
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ANEXO Ii. GRAFICAS. 

OTRAS 
GRAFICA 1. @CONTRATACION DE TECNICOS 
  

  

- BINTRODUCCION DE NUEVA TECNOLOGIA ' 

: OCAPAC TECNICA FUERA DEL TRABAJO 

: wes a CICAPACITACION TECNICA EN EL TRABAJO! 
GAUTOMATIZACION DE LABORES 
INTRODUCCION DE NUEVA MAQUINARIA 
1 \ 

  

  

  

    

        

                

  
  

MPMUEXPORTACORA MPMULOCAL MPMI RELACIONADA MPMI RELACIONADA 

CON CON 

_ GRAFICA: MEJORA TECNOLOGICA 

Con base en datos de "cambios en fa estructura industrial y el papel de las 

micro, pequefias y medianas empresas en México" (Ruiz, c., y c. Zubiran, 1992). 

13
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MERCADO 

LIDERAZGO 

RECURSOS HUMANOS: 

INFORMACION Y ANALISIS 

PLANEACION 

PRODUCCION 

CALIDAD AMBIENTAL 

RESULTADOS: 

TOTAL 

GRAFICA 2. 

DIAGNOSTICO DE CALIDAD (MICRO Y PEQUENA) 

  

    
  

5 § 10 15 20 25 

Fuente: Torres, M., 1996:9-17 

30 35 40 

@PROMEDIO MICRO 
(APROMEDIO PEQUENA. 
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GRAFICA 3. 

MEXICO ESTADOS UNIDOS 

100 

90 

% on 3 

  

EFICIENCIA INEFICIENCIA 0 

EFICIENCIA JNEFICIENCIA 

EFICIENCIAS COMPARATIVAS DEL SISTEMA EDUCATIVO DE MEXICO Y 

LOS ESTADOS UNIDOS. 

Fuente CEE/CAINTRA/CONACYT (1994), una vision del futuro de nuevo len, Centro de Estudios 

Estratégicos, Instituto Tecnolégtco y de Estudios Superiores de Monterrey, Monterrey, NE   
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MEXICO: GASTO FEDERAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA. 
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MEXICO: GASTO EN INVERSION Y DESARROLLO EXPERIMENTAL 
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Fuente: CONACYT, 1995: 124. 
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MEXICO: GASTO EN INVESTIGACION Y DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

DISTRIBUCION POR SECTORES (PROYECCIONES) 

Fuente: CONACYT, 1995: 125. 
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ANEXO [Il FIGURAS. FIGURA Nol 

AMBITO DE ACCION DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE 
NORMALIZACION Y CERTIFICACION, S.C. 

                  

Organismo de 
Normalizacién creacion de normas 

de calidad. 

16
5 Organismo de 

Cer tificacién 
Certificaci6n mediante 

Vigilancia constante de la 
Conformidad con normas 

Evaluaci6én de un lote a 

conjunto de productos 
en el mercado 

Unidades de 
Verificacion 

Loboratorios 

de prueba 

Analisis y Muestras de laboratorio 

mediciones, y determinaciones de 

coracteristicas de materiales 
y productos. 
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BENCHMARKING ¥ MERCADOTECNIA 

OPORTUNIDAD , INNOVACION Y VENTAJA COMPETITIVA 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

JN 
CENTRO DE 

1+ D EMPRESAS OFERTANTES EMPRESAS DE MENOR COMERCIALIZACION NUEVO PRODUCTO 

O SERVICIO DE TECNOLOGIA TAMANO 

    \ 7 
ASIMILACION E INCUBACION PRODUCTIVIDAD Y SATISFACCION 

AL CLIENTE 

Estudios . Promocién . Capacitaci6n Asesora Informacion . Intercambio Enlace y Reconocinuenio 

FUENTE CONACYT, tecnoindustria num.17, p 54-38
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