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I.- INTRODUCCION 

La industria de Bienes de Capital de un país constituye la -

base del proceso de industrializaci6n del mismd, debido a su 

intensa influencia en los diversos sectores de actividad, lo 

cual se refleja en el desarrollo de su economía. 

As~ la magnitud y la estructura interna de la industria de -

Bienes de Capital son factores determinantes para el análi-

sis de la dinámica industrial del país; dichos factores jue

gan un papel relevante, dado que al optimizarlos elevan la -

productividad de. las inversiones y crean dentro de los cen-

tros de producci6n la necesidad de mantenerse actualizados,-
'' 

realizando continuamente cambios y adaptaciones, evoluciona,!! 

do favorablemente los factores técnicos, y beneficiando de -

esta manera la competitividad de la industria y en consecuen 

cia la del país en el ámbito internacional. Es decfr, la in 

dustria de Bienes de Capitál constituye el motor de la econo 

mía debido fundamentalemente a tres razones: 

1,- Aporta las máquinas y aparatos para la fabricaci6n de -

bienes y genetaci6n de servicios; 

2.- Tiene un efecto multiplicador; 

3.- Propicia un el~vado ndmero de empleos directos e indirec 

tos. 

En Méxic~ la necesidad de contar con una industria fabrican

te de Bienes de Capital se present6 a raíz del proceso de i~ 

dustrializaci6n iniciado por el país en los afias cuarenta, -

época en la cual dicha necesid.ad se satisfizo esencialmente 

por medio de importaciones creándose así un mercado natural de 
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estos bienes, La disponibilidad de recursos naturales, la -

posibilidad de traer tecnologías del exterior, el grado de 

industrializaci6n progresivamente alcanzado y el prop6sito -

de seleccionar las tecnologías que fueran de reconocido pre~ 

tigio internacional para traer lo mejor a México, propicia-

ron el nacimiento de una Industria Nacional de Bienes de Ca

·pi tal en los comienzos de la década de los sesenta. En aqu! 

lla época se seleccionaron para ~u pr~ducci6n en México aqu! 

llos Bienes que tuvieran un proceso de fabricaci6n accesible, 

que no requirieran de instalaciones muy complejas y cuyo di

sefio no exigiera forjas y fundiciones de gran tamafio no exi~ 

tentes en el país. Se opt6 entonces por fabricaciones a ba

se de placa soldada, procurando ~ue en ellas se integrase el 

mayor contenido de elementos nacionales, Los avances han ·si 

do importantes y corresponden a un desarrollo l6gico de una 

estru.ctura industrial ~oven. 

En la actualidad, con a~ustes naturales transitorios, se pu! 

de afirmar que riuesir9 país esti ya en condiciones de produ

cir, con diferentes grados de integraci6n, prácticamente to

dos: los bienes manufacturados de corisumo inmediato o durade

ro que .nuestra población demanda. Lamentablemente, lo ante

rior no lo podemos afirmar en lo ~ue se refiere a Bienes de 

cavital, sector: en el cual, a pesar de los grandes esfuer-

zos realizados y de los importantes avances, los resultados 

alcanzados son todavía irisuficientes y la producción actual 

se enfrenta a una serie de ~roblemas, que ~unados a una de-

manda creciente diversificada que rebasa el ritmo de la pro

ducción interna, es necesario resolver. 
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La posici6n estratégica y prioritaria del sector de Bienes de 

capital, así como su incidencia en la integraci6n de la susti 

tuci6n eficiente de importaciones y la necesidad de una mayor 

presencia en los Mercados Internacionales a base de eficien-

cia productiva, permiten ver fácilmente la importancia que P! 

ra el país representa la estructuraci6n y realizaci6n de un -

estudio que analice los problemas a los cuales se enfrenta dl 

cha industria, y que finalmente proponga una o varias solucio 

nes factibles para los mismos. 

Para la mejor comprensi6n de este trabajo, se considera de vi 

tal. importancia aclarar previamente el concepto de Bienes de 

capital que en él se maneja, así como la clasificaci6n que se 

hace de. los mismos dentro de la industria. . De esta manera,

se propone entender como Bienes de Capital, al conjunto de 

productos ·que fabrican las industrias de la transformaci6n y 

que se incorporan en la Formaci6n Bruta de Capital Fijo para 

utilizarse en procesos productivos, es decir, la maquinaria,

partes y componentes que forman parte de la inversi6n; así -

mismo, los equipos ·que contribuyen a la prestación de serví--

deis. 

·Se entiende tambi~n como Industria de Bienes de Capital, a -

aquella que fabrica bienes ~ue sirven para producir otros bie 

nes. 

Así, se identifican como Bienes de Capital, desde un simple -

arado hasta una compleja aeronave; desde un pequefio semicon-

·ductor hasta un gigantesco buque cisterna, 

Por. su variedad, los Bienes de Capital pueden ser de uso gen! 

ral (como las máquinas-herramienta·:o las motobombas), y de --
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uso especializado (como la maquinaria textil o el equipo para 

la industria del papel). 

Desde otro punto de vista, los Bienes de Capital pueden clasi 

ficarse de la siguiente manera, de acuerdo con cinco usos o -

industrias fundamentales a las que se venden: 

a) Bienes de Capital para Fabricantes de Bienes de Capital. 

Máquinas-herramienta, equipos e instrumentos para contro1 

de procesos, electr6nica especializada, etc. Este ·subse~ 

tor es básico en 1a cadena de progreso tecno16gico. 

b) Bienes de Capital para Industrias Básicas y Energéticos • 
. . 

Maquinaria y equipos para minería, construcci6n, extrac--

ci6n y refinación de petr6leo, y generaci~n de energía 

eléctrica, etc. 

e) Bienes de Capital para el Transporte' y las Comunicaciones. 

Auto-transportes; equipo aéreo', ferroviario, naval, tele

f6nico y de telecomunicaciones, etc, 

d) · Bienes de Capital para Bienes de Corisumo 

Maquinaria especializada: Para la agri'cu1 tura, in.dustda~ 

lizaci6n de alimentos¡ pa'l'a la fabricad6n de 'muebles, .- -

calzado, vestido; para la industria'texti1, del papel etc. 

e) Bienes de Capital de' uso múltiple o dffundido 

Motores de combusti~n interna, motores eléctricos, bombas, 

controles, váfvulas, etc, 

Finalmente, una última c1asificaci6n 'que re.:sul ta apropiada P! 

ra el anHisis cuantitativo de la Industria de Bienes de Cap_! 

tal del país, se obtiene del Sistema de ·cuentas Nacionales ·

elaborado por la Secretaría de Programaci6n y Presupuesto del 

Gobierno Federal; en e1 desarrollo del trabajo se emplea esta 
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clasificaci6n dado el carácter oficial de la misma; compre~ 

de a los equipos y productos de las ramas y divisiones en -

la clasificaci6n de la industria manufacturera abajo especi 

ficadas. 

SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES 

(SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO). 

Divisi6n VIII: Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo. 

Rama 49 Productos ~etálicos Estructurales 

Rama so1 Otros Productos Metálicos excepto Maquinaria 

Rama 51 Maquinaria y Equipo no Eléctrico 

Rama 52 Maquinaria y Aparatos Eléctricos 

Rama 54 2 Equipo y Aparatos Electr6nicos 

Rama 563 Autom6viles 

Rama 58 Equipo y Material de Transporte 

Divisi6n ·rx: Otras Industrias Manufactureras 

Rama 594 Otras Industrias Manufactureras 

i ... Se considera el total de la rama, pero s6lo son Bienes 

de Capital las cadenas, retortas, crisoles, ganchos, -

uniones girato~ias, cables de acer6 y las piezas fundi 

das mayores de.' 50 kg, 

z ... Se considera el 25% de la rama como Bienes de Capital, 

es decir, lo correspondiente a Electr6nica Profesional. 

3, ,.·Se considera el total de la rama, pero s6lo son Bienes 

de Capital los camiones, autobuses, tractores y tracto 

camiones. 

4 .• ,. Se cop.sidel"ift exd,usiv·amepte 'subrama de artfculos de pr~ 

cisi6~ y medición. 
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Como una última aclaraci6n vale la pena recalcar que pese a 
la aceptaci6n de este concepto, la elaboraci6n de una lista 

de bienes específicos implica, necesariamente, la adopci6n 

de decisiones que incluyeri un cierto grado de arbitrariedad. 
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I .1. - LA INGBNIERIA MBCANICA COMO RÉSPUESTA 
A NECESIDADES. 

La ingeniería tal y como se conceptualiza actualmente, es-el 

aprovechamiento de los elementos de la naturaleza en favor -

de los objetivos humanos, contándose al
0

hombre mismo como -

uno de tales elementos~ n6tese que en la definici6n anterior 

se m~nciona la palabra objetivo, entendi~ndose dicho vocablo 

como: 

La circunstancia o circunstancias en las que se desea un 

cambio en cierto int~rvalo de tiempo¡ podemos decir que 

. un objetivo es la identificaci6n de un satisfactor a una 

necesidad latente o abiertamente manifiesta. 

~ Una vez ~ue se ha planteado el objetivo, se inicia el -

proceso de seleccionar los cambios ,alternativos para lo

grarlo. Este procedimiento de selecci6n es la raíz más 

pr~funda de la ingenieria y se ha manifestado en todas -

las acti~idades humanas, exceptuando las de car4cter emo 

cj.onal e instintivo. 

· for lo dicho en párr~fos anteriores, r~sulta ~4lido afirmar 

~ue, la ingeniería ha sid~ y será la t'cnica a la cual el -

hombre re'curra para modificar y mejorar su entorno. 



II.- MARCO HISTORICO 
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II.- MARCO HISTORICO 

II.1.- ANTECEDENTES PREHISPANICOS 

Las ·culturas Mesoamericanas lograron desarrollar un cúmuio -

importante de técnicas ingenieriles antes de la llegada de 

los Españoles; entre esos agrupamientos son notables :tos Ol-

mecas, Mayas, Teotihuacanos, Toltecas, Tarascos· y Aztecas. -
Estos pueblos a1canzarori un alto ni~el cultural y técnico, -
tal' y como lo demuestran rea'.l,izaciones que aún en la ac'tudi, 

dad son sorprendentes (ele~ados conocimientos astron6micos,

con.sfrucciones mo'numentales, sistemas 'numéricos, gran sensh 

bilidad artística, etc~): 

De entre ~u gran aaer~o técnico' y artístico, seleccionamos ~ 

aqueUos desarr.ollos 'que· 'pudiesen ser considerados como ant! 

cedentes prehispánicos d~ la ingeniería mecdnica. 
. . . 

En .el afio ~SO A.C,, la 'cul'tura Maya logra el dominio de h -

t.a:U.a d.el. Jade, material con. el ·cual :fabricaba ·sus utens;i.- -

pos;. la invenci6n o inhoVac~6n de' un sistema cronol6gico es 

· una de sus mayores con'qtüstas abstractas, .al lado de la es- .. 

critura, el desarrollo de. la astronomi~ y el u~o de. la arit

mética. · Los insfrunien.tos para .el tallado de es'cul.turas son: 

Los mazos percutores de madera',' 

Los cince1es·y.martil1os pétreos; mismos que son una - -

'mw:istra de. la Jl.abilidad del artífice maya, que, contando 

: s6lo con artefactos· y~erramientas burdos, crea obras de 

arte excepcio11ales, · 

Las ·escul'turas eran 'su pro'ducto más fino; el acabado de és- -

tas piezas lo efe¿tuabap por desgaste o ~ulimentaci6n~ En -

cambio para el. labrado inicia~ y debido a ~u~ ~us materiales 
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eran de gran dureza (jade), usaban diferentes instrumentos -

de obsidiana, maderas duras, huesos pequeños de mamíferos y 

aves, así como cuerdas de fibra vegetal, y, a manera de abra 

sivos,polvo del mismo jade. Las horadaciones practicadas en 

ésta piédra semipreciosa, las hacían con barrenas de sílice 

u obsidiana y usaban arena y agua como agentes cortantes. 

Una manufactura peculiar en la que entraba en juego una ver

dadera tecnología fué la elaboraci6n de papel. En el año --

100 A.C., el papel era fabricado usando como materia prima -

cortezas vegetales que martillaban una vez hú~edas en capas 

transversales, y ~cbrian la superficie con fina peiícula de 

yeso caolín que daban al pape! una suave tersura. 

Esta técnica fué desco~ocida at~ entre los h~biles fabrican

tes de papiros del an~iguo Egipto. 

De las culturas que se establecieron en el Altiplano, se ti! 

nen i~icios de inci?ientes y burdos instru~3ntcs que datan -

del año 1400 A.C., en la cañada del Río Hondo. En el actual 

Estado de México, existi6 un poblamie~to que denota avances 

considerables; es~a pob~ac:é~ practicaba algunas industrias 

domésticas y g~:rreras. El i~stru~ento q~e mejor habla de -

su pericia técnica es el Atlatl o tiradera; éste artefacto -

consistia en un~ barra de madera cavada en forme de media ca 

fia por una de sus ~itaces; e~ la secci6~ cercana a la punta, 

tenía un tarugo de macera de forma c6nica p:!ra recibir el da.:::. 

do o proyectil colocado en la media caña, cerraco por cuer-

das o hilos de fibra; en la parte inferior tenía una agarra

dera de cuerdas en que se introducían los dedos -~ndice y pu.!_ 

gar para accionarlas· y darles impulso; los proyectiles ~-
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eran dardos de cafta de madera con remate de punta de obsidia

na· y pedernal agudizados,. o bien guijarros y pelotillas embre!!_ 

das con cera o ~ual~uier sustancia adherente, 6sta óltima se 

usaba para 1a caza de aves, 
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rr.1.1.- LOS AZTECAS o MEXICAS 

Agrupamiento que se establece en Tenochtitlán, lugar ubicado 

en las inmediaciones del Lago de Texcoco, hacia el Siglo - -

XIII. 

Este pueblo es considerado como heredero de culturas como la 

Teotihuacana y la Tolteca, y como tal, contind~n el desarro

llo de sus ancestros; los talladores, carpinteros, canteros, 

y albañiles aztecas, comenzaron a emplear instrumentos cada 

vez más perfeccionados, producto del intercambio comercial -

con otros pueblos, entre éstos el Tarasco, los cuales ya us~ 

ban algunas herramientas de cobre. Desde finales del Siglo 

XIV, comenzaron a ser comunes las herramientas de cobre puro, 

más tarde endurecido con aleaciones,,que les permiti6 traba--

. jar mejor la piedra y la madera. 

Estas herramientas y máquinas sencillas que denotan una efi

ciencia basada en la durabilidad y sencillez de su construc

ci6n, en ~u mayoría fueron usad•s como ya se mencion6; en la 

talla y artes menores, el "coyomit1" o punz6n; el "tlamamali 

yani" o barrena; el "tevaxalli" o esmeril, 

En carpintería emplearon: 

"Tlantzitziquiloa" o sierra dentada, posiblemente de co

bre endurecido 

"Llachichicomi" o escofina 

"Tlalpoapoalomi" o regla de medir. 

Técnicas de construcci6n,Entre los artículos que debieron ser 

usados podemos citar los siguientes: 

"Tlaltilli" o cufia para hender madera 
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"Tlaguami'lilomi" o barra de palanca 

"Tlaltay Avalochitiloni" o rodajo (instrumento para rodar 

objetos pesados. 

"Malacatl" malacate o devanadera (que hacía las veces de 

cabrestante en forma de armaz6n de madera en cruz a mane

ra de polea) . 

"Quayalacatzin" o prensador de madera. 

Los mecanismos manuales, herencia ancestral de las civiliza-

cienes que les precedieron en el territorio, pero de las que -

diestramente sacaron un gran provecho los aztecas, figura el 

huso para hilar o malacate. El malacate era un disco general 

~ente de barro por io común troncoc6nico con un orificio cen

tral en el que se engastaba el ástil de madera de diferente -

largo o grueso con unas muescas para enganchar las fibras en 

el extremo opuesto del disco. Era de diferentes dimensiones, 

según fuera empleado en el hilado algodón o ixtle; el fstil -

engastado en su centro traspasando ~u espesor, servía como -

eje para hacerlo girar sobre una cazuelita de barro que hacía 

las veces de chumacera, 

Los malacates para hilar el ixtle de mayor di~metro y peso, -

debido a la resistencia que oponían las fibras duras a la hi-

. latura, giraban libremente pendientes de la propia fibra que 

retenía el hilandero con la mano izquierda, mientras con la -

derecha ordenaba las fibras que debían ser torcidas y daba im 

pulso al disco del malacate, el ~ual actuaba como volante. 

Metales: 

Oro y Plata nativos, suaves en su fundici6n y vaciado, fa 

bricaban joyas de gran belleza. 
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Cobre, Estaño y Plomo, lo trabajaban por batido y fundi

ción. 

Los Aztecas conocían los procedimientos del repujado, el ch! 

peado de oro sobre plata y sobre cobre, el trefilado y verosí

milmente la soldadura (ordinaria y aut6gena) ¡ sabían hacer -

aleaciones con fines bien determinados; cobre con estaño, -

con plomo y con oro nativo. 
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II.1.2.- LA INGENIERIA MECANICA EN LA CONQUISTA DE NUEVA 
ESPAfJA. 

Siguiendo las primitivas fuentes documentales de los cronis

tas conquistadores, desde el arribo a los litorales del ac-

tual Territorio Mexicano, hasta la culmiriaci6n de la toma de 

Tenochtitlán y afios posteriores, se conocerán minuciosamente 

las tecnologías occidentales introducidas a la Nueva España. 

El primer contacto que tuvieron los habitantes del Nuevo Mun 

do con la tecnología europea, fué a través de los instrumen

tos de guerra (ballestas, escopetas, cañones, etc.) y del me 

dio de transporte: las carabelas. 

Durante la conquista, uno de los aspectos más singulares fué 

la cristianizaci6n de los indígenas y la adopci6n de las PªE 
ticularidades de dicho culto; el ofrend,r la luz de una vela 

i una imagen fué motivo para ~ue los españoles enseñaran a -

¡os pueblos cristianizados la técnica de la manufactura de -

. v.elas de cera. 

La construcci6n y botadura de 2 bergantines hechos para que 

¡os españoles pudiesen transportarse por la laguna y canales 

de Tenochtitlán, sin duda fué una gran experiencia y novedad 

para los indígenas; allí pu5ieron en práctica su habilidad -

de buenos carpinteros, empleando desconocidas herramientas -

para ellos, bajo la direcci6n de enérgicos y buenos armado--· 

res españoles, El éxito de la construcci6n y operaci6n de -

1as naves mencionadas,provoc6 que Hernán Cortés mandase cons 

truir 13 bergantin~s más, ensamblados en las inmediaciones -

de Texcoco; estos últimos fueron construídos con participa--

ci6n de los Tlaxcaltecas. 
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Durante la conquista y en los días posteriores a ella, la h! 

rrería es el oficio que más se relaciona con el surgimiento_ 

de la ingeniería mecánica en Nueva España; en los talleres -

de los hombres que practicaban éste oficio y particularmente 

de sus forjas, saldrían las barretas, cabezas de martillo y 

marro, cinceles, escofinas o limas, tenazas, tijeras, campa-

ses, clavos, herraduras, etc., que sin duda fueron los prim~ 

ros instrumentos de hierro que se fabricaron en Nueva España. 

,. 
·' 
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II.2.- INGENIERIA MECANICA DURANTE LA COLONIA 

Los frailes evangelizadores, fueron elementos muy importante~· 

en la transferencia de tecnología europea a la Nueva Espafia.

AsÍ lo demuestra la activa participaci6n'de mano de obra indí 

gena en la construcci6n de templos, conventos, y la fundaci6n 

de colegios de artes y ofici-0s~ los cuales tenían como fun-

ci6n especializar a los indígenas en labores manuales y mecá

nicas (1550); según mdltiples testimonios de la época, era -

tanta la habilidad y la disponibilidad de los indígenas para 

aprendei y desempefiar oficios tra1dos por los ~uropeos al Nue 

. vo Mundo que para el Siglo XVI, casi toda manufactura neo es

pafiola superab~ en ~ucho a ~u similar ~uropea. 

Los espafioles peninsulares y criollos empezaron a sentir que 

el indígena no só1o los podía igualar, sino incluso superar.

en la ejccuci6n de obras· y mercaderías de todo tipo y ésto: -

. los preo~upd notoriamente, principalmente a aqu&llos cuyo ne

gocio estribaba en. ta pro'ducci6n de elementos de los cuales. -

sdlo ellos deseaban ser pro~eedores; el fenómeno anterior mo

tiv6 que se empezara a obstaculizar la ilustraci6n del pueblo 

con.quistado. 

Los factcres que intervinieron en el freno y deterioro de la 

aculturaci6n y transferencia tecnológica espafio1a en favor de 

los indígenas ciertamente son complejos; no obstante podemos 

citar. ios siguientes: 

i.- Las diferentes normas emanadas de las reales ordenanzas -

eran demasiado flexibles en el reconocimiento o negación 

de los derechos y deberes de los indígenas. Unas veces -
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los supeditaban al total patrocinio de la Corona, que te~ 

ricamente, los declar6 libres, no sólo en su persona sino 

en el acceso a la vida social y econ6mica de la Colonia,

pero por otra parte quedaban sujetos a encomiendas, repar 

timientos, repúblicas y curatos, bajo la protecci6n de -

las autoridades civiles, religiosas, de los particulares. 

y de sus antiguos caciques, quienes aprovechando esta su

jeci6n en una y otra forma pasaban por alto los derechos 

que la L~y les ~oncedía; eri una encomienda o repartimien

to, el indio no era libre de ejercer un oficio o arte me

c4nico por ~u propia ~uenta, sino en beneficio de su amo. 

2. - Para· los indígenas, media. jornada de su rendimiento pers.2_ 

n.al estaba comprometida para costear .las numerosas festi

vidades patronales de ~u ~urato; no obstante el agotador 

eifuerzo ~ue significaba obtener lo necesario para su ~ub 

sistencia, ·sus escasos tiempos libres los dedicaba a ., -

aprender un oficio en los colegios conventuales; una vez 

lograda esta meta, para resarcirse de su postración, com

pi ti6 en la manufactura de artefactos' herramientas y ·a~n 

productos elaborados por los propios espafioles. Al resen 

tir esta competencia los titulares de los gremios españo-

: les, abierta o ~ubrepticiamente comenzaron a cerrar las -

·puertas al aprendizaje de los indios, ar'gumentando que, -

idemás de no haberles costado aprender un oficio, ni ha-

ber pagado ~l traslado de herramientas desde España, les 

perjudicaban no s6lo por la baritura con ~ue ofrecían sus 

hec.huras, sino que, además no guardaban "la proporci6n 

del arte"; éste y otros motivos de presi6n permitieron 
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que paulatinamente se vieran privados del tutelaje educ~ 

cional de los frailes, quienes iniciaron la clerecía se

cular, inclinada más a los peninsulares y sus intereses. 

3.- Al establecerse el sistema de corporaciones gremiales, -

cuyas ordenanzas favorecían s6lo a Ios peninsulares, a -

los criollos y en casos muy excepcionales a mestizos, se 

hicieron privativas las ocupaciones manufactureras de la 

época, y los agremiados eran los ~nicos que podían ejer

cer el oficio y desempefiar la enseñanza y transferencia 

de tecnologías, 

Se fundaron los gremios de sederos (1542), bordadores 

· .(1546), Maestros de Es.cuela (1548); sil,leros· y guarnid~ 

neros (1549), doradores y pintores (1557). En realidad 

todo~ los oficios iridustriales dond~ privaban las artes 

mecánicas serían para los colonizadores. 

Aunque el campo tecnol6gico quedó vedado para los indígenas 

conquistados, los colonizadores tuvieron que proseguir en el 

campo de la evo1uci6n técnica, ya sea adaptando o creando 

nuevas herramientas y máquinas que simplificaran sus labores; 

¡a fabricaci6n de una herramienta (máquina) a título indivi

dual se convierte en una proyecci6n del 6rgano, en una multi 

plicaci6n de la fuerza y habilidad de las manos y las extre

midades proyectadas en la herramienta o la máquina; esta ha

bilidad, considerada ~ubjetiva, se convertía en un bien per-

. sonal y, por lo tanto, en una propiedad de la que sólo podía 

pacer uso su autor, Mas estas herramientas y máquinas, una 

vez satisfaciendo las necesidades de su autor, pasaban a ser 

dominio de la colectividad, podían ser útiles a otros; ahora 
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bien, como a toda propiedad individual, se le daba una valor -

de cambio, es decir se mercantilizaba. 

Así, una herramienta o una máquina se convertía en un objeto 

lucrativo y en un bien del que sÓlo podían hacer uso en la -

Nueva España aquéllos que las hubieran traído, comprado o ca~ 

tratado, además de haber pagado las retribuciones alcabato- -

rias o haber obtenido los privilegios de su planteo y usufruc 

to ante la Corona. 

Este criterio actu6 como catalizador en la generación de un -

gran número de inventores, los cuales tuvieron que recurrir -

a su creatividad,·debido a que el estado incipiente en que se 

encontraban sus industrias no les permitía pagar regalías a 

otro inventor~ este fenómeno aunado a que en ese entonces in

dustrias como la minera, debido al método de explotaci6n, pr~ 

sentaba problemas comunes a sus propietarios (desagüe de tiros 

por ejemplo), provoc6 la aparici6n de una gran variedad de -

alternativas para solucionar el mismo problema. Se contaba -

con un campo fértil para el desarrollo de la tecnología. 

Varios documentos del primer tercio del Siglo X~I, permiten -

afirmar que una de las primeras técnicas de producci6n en las 

que se emplearon arreglos mecánicos fué la fabricaci6n de azú 

car en factorías (llamadas ingenios}¡el montaje de estos con

sistía en prensas para moler la caña movidas por una rueda hi 
dráulica, así como de una batería de calderas, peroles y otros 

elementos auxiliares. Al parecer el más cumún artefacto mecá

nico que se estableci6 en la Colonia fué la clásica rueda de 

álabes que se instalaba a la orilla de las corrientes o reci

biendo el impacto del agua producido por canales en declive -
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que hacían girar la rueda; esta fuente de movimiento se adoE 

t6 en una gran variedad de usos tales como: molinos de gra

no y metales, prensas, etc., la rueda hidráulica fué uno de 

los primeros ~rtefactos mecánicos que tuvo registro y merced 

Virreynal. 

La actividad minera fué sin duda una: de 1as· más dinámicas 

durante la Colonia y por consecuencia hubo una abundante ge

neraci6n de instrumentos y métodos tendientes a mejorar el -

aprovechamiento minero. 

El primer inventor del que se conocen datos en la Nueva 

Espafia es Miguel Pérez Alemán, que en 1544, obtiene la -

merced por parte del Virrey Antonio de Mendoza, para que 

solo él pudiese utilizar una rueda hidráulica de deriva

ción multiple; paralelamente a los desarrollos mecánicos 

hubo notables descubrimientos de índole químico, como el 

que registro Bartolomé Medina en 1554 con el nombre de -

11obtenci6n de plata mediante el beneficio de patio", cu-

. ya particularidad era la de obtener mineral de plata de 

alta ley sin intervenci6n de la fundici6n. 

En julio de 1563, el Virrey de Velasco, concede a Juan -

de Placencia, la merced en la construcci6n de harneros -

con un tejido de alta resistencia. 

Juan Capellín es distinguido por el Virrey Don Martín E~ 

ríquez, al darle el privilegio de la construcci6n de un 

molino de mazos de hierro, mismo que substituía al moli

no de muelas, el molino de mazos gozó de una gran popul~ 

ridad no sólo en la minería; fué usado con éxito en la -

industria del azúcar,papel y en la molienda de granos, -

julio, 1576. 
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Anteriormente ya se mencion6 que uno de los problemas 

que con más frecuencia se encontraban en los ingenios mi 

neros, era la inundaci6n de tiros y galerías; en 1580, -

Juan Pomar, vecino de la Ciudad de Tcxcoco, solicit6 le 

otorgaran el privilegio de un modelo de bomba, para des~ 

lojar agua de las partes profundas de las minas, según -

documentos existentes ésta "bomba" no era otra cosa que 

una banda con congilones combinada con un malacate. 

Uno de los distintivos de la mayoría de las innovaciones me

cánicas generadas en la época colonial, fué la de carecer de 

fundamentos científicos; todos los dispositivos tenían la ca 

racterística de ser la respuesta empírica a una necesidad 

surgida del desempeño de una tarea. Este factor común que -

aglutinaba a los inventores de aquella época, empez6 a cam-

biar paulatinamente a partir de la fundaci6n de la real y 

pontificia Universidad de México (1553); aunque este centro do 

cente en sus inicios se inclinaba hacia la enseñanza de dis

ciplinas francamente religiosas, algunos catedráticos, dada 

su alta investidura, influyeron para que se incorporasen a -

los programas normales, cursos de matemáticas y física, ma

terias, sobre todo la segund~que no gozabmde una mediana -

aceptaci6n del aparato inquisitorio colonial, El gran reco

nocimiento que tuvo la introducci6n de cátedras t6cnicas, -

caus6 una notable y rápida evoluci6n de éstas, desde su fase 

te6rica, hasta la de su aplicaci6n práctica; hacia el año --

1630, ya es palpable la inclinaci6n de los escolares por las 

ciencias creativas. Entre los pioneros notables en este·tipo 

de enseñanza, podemos mencionar: 
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Enrice Martínez, el cual impartía cursos formales de ma

quinaria y cosmografía. 

Otro notable científico que merece ser citado es Don Car 

los de Singuenza y G6ngora, quien fué un excelente cart~ 

grafo y construía sus propios instrumentos de precisi6n 

para todo tipo de observaciones~ su selecta colecci6n de 

obras relacionadas con la física, fueron de gran utili-

dad; también se considera a Singuenza y G6ngora como uno 

de los pioneros del microscopio U69]. 

En los primeros años del Siglo XVII, el aumento poblacional 

de la Colonia trajo por cons~cuencia una din6mica notable a 

la evoluci6n tecnol6gica; la demanda de artículos manufactu

rados era cada vez mayor (acufiaci6n de moneda, ingenios tex

tiles,azucareros y mineros, etc.): si ~ien para la produc--

ci6n manufacturera no eran escasos los artefactos mecánicos, 

no puede afirmarse que éstos fueron traídos en gran número -

de la Metr6poli, pues existen pruebas de que aquí se cons- -

truían copiando los modelos europeos. 

Durante la primera mitad del Siglo XVIII, el florecimiento -

tecnol6gico de la Nueva España., pese a todo, radic6 en habi- · 

litarse de mecanismos para la manufactura de productos sim-

ples, de consumo interno; jergas, telas de algod6n y paños -

burdos (el obraje de telas finas como la seda, estaba prohi

bido). 

Uno de los rubros que siempre mantuvo su tónica de eficien-

cia, fué la real Casa de Moneda, que desde el segundo tercio 

del Siglo XVIII, cont6 con talleres y maestranzas suficicn-

tespara la cada vez más urgente necesidad de convertir el --

1 
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oro y la plata de las minas en valor de cambio amonedado, del 

que en cifras cuantiosas urgía la Corona. No tard6 en conver 

tirse esta instituci6n EN EL MODELO DE PRODUCTIVIDAD DE TO-

DAS LAS CASAS DE MONEDA DEL MUNDO; sus labores eran efectua-

das en talleres de: molinos, fundici6n, hileras de acuñaci6n 

y blanqueo, dotadas de metodología e instrumentaci6n mecánica 

de primer orden. 
, 

La incorporaci6n de labores fabriles, tales como el labrado -

del tabaco y la obtenci6n de p6lvora en gran escala, amplia-

ron el campo en que era susceptible aplicar la inventiva~ las 

actividades mencionadas tuvieron en el Siglo XVIII, la parti

cularidad de ser generadas de sus propios implementos mecáni

cos, desarrolladas por "indígenas" para aminorar su carga de 

trabajo; cuando la fabricaci6n se transformaba de artesanal a 

producci6n masiva. 

En general, se considera al Siglo XVIII como el Siglo de la -

ilustraci6n en la Nueva España; los centros de enseñanza y -

los esfuerzos de notables científicos y catedráticos que se -

empeñaron en hacer posible la aculturaci6n tecnol6gica, redi

tuaron sus primeros frutos, 

A continuaci6n se mencionan algunos de los ingenios mecánicos 

en los que además de que se demostraba la habilidad de los ha 

bitantes neo españoles para las labores manuales, se aprecian 

conocimientos definidos y sistemáticos. 

Las iglesias, debido a la monumentalidad de sus elementos ma

teriales de culto y al poder político y econ6mico de que goz! 

ban»fueron de las instituciones que disfrutaron las primicias 

del auge mecánico¡ las poleas para subir y bajar las pesadas 
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lrunparas de plata y los cortinajes, los candelabros y blandones atornill!!_ 

bles y seccionables, los tornos y rehiletes de campanillas,

las carrozas procesionales, los catafalcos y monumentos ro-

dantes, los ingenios mecánicos de elevadores para subir al -

tabernáculo las pesadas custodias, serian entre otros, los -

recursos con ~ue el culto se vi6 tecnificado: la mejora e in 

cluso perfeccionamiento de los 6rganos tubulares, también se 

debe al Siglo en cuesti6n; fueron superados ampliamente los 

esquemas europeos en este tipo de instrumentos musicales de 

viento, y lograron perfeccionarlos tanto en su mecanismo de 

alimentaci6n neumática, como en la variedad de mixturas en -

Jas cadenetas ~ue inc1uian la imitaci6n de instrumentos au-

t6ctol'los, 

Otros elementos de carácter religioso en donde también se em 

ple6 el ingenio combinado con ciertas bases científicas, fu~ 

ron las campanas, cuya construcción e instalación pusieron a 

prueba la habilidad de maestros de obra, arquitectos, herre

ros, íundidores,a estudiosos de la ac6stica, incluyendo el -

arte de pesarlas y colocarlas en su sitio final. 

En junio de 1730, en la Ciudad de Puebla, se construy6 una ~ 

campana de dimensiones considerables; el mayor problema que 

se present6 a los fundidores y a quienes la encargaron, fué 

verificar su peso exacto; la dificultad se solucion6 con una 

curiosa innovaci6n de la balanza romana, hecha con 2 fuertes 

vigas ensambladas en forma de cruz; en un extremo del mástil 

se at6 la campana y en el otro se coloc6 un balanz6n de con

trapesos; mediante éste instrumento se conoci6 el peso exac

to de la campana, 185 quintales, 3 arrobas, 24 libras (9300-

kg.). La difícil maniobra de subir esta campana no se inten 
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t6 hasta 1732, fecha en que se termin6 la construcci6n del -

campanario; el escultor Juan de Medina, puso en práctica el 

polipasto o juego de poleas, que, innovado por este artista 

ocasion6 gran odniraci6n p6blica; ho obst nte lo novedoso 

del instrumento, result6 in6til,<le tal manera que la tarea -

de elevar la campana recay6 en un albañil indígena, el cual 

logr6 el objetivo, ocupando una gróa de contrapesos y utili

zando solo dos hor~en tan magnífica hazaña. 

Varias décadas más tarde, el bachiller Alzate, quizá deseen~ 

ciendo la soluci6n que se le di6 al problema de subir la men 

cionada campana poblana, plante6 ante las autoridades de la 

Ciudad de México, el 19 de mayo de 1791, la construcci6n de 

una máquina para subir la campana mayor de la Torre de la C~ 

tedral de México. Alzate proponía un juego de poleas ideado 

por él, que así describía: 2 planchas de las que sirvan para 

sostener los techados, otras 2 que sirven de pie de gallo, a 

su vez proponía una rueda acanalada (polea), recomendaba que 

el perno fuera de acero y el uso de contrapesos. Alzate, en 

éste como en otros inventos, trata de aplicar la ley de oro 

del ahorro: tiempo, materiales y fuerza. 

Juan de Palafox y Calva Gálvez, fué otro de los geniales in

ventores neo españoles del Siglo XVIII; se sabe que sus fue~ 

tes de conocimiento provenían de Vitruvio i Her6n, mecanici! 

tas del mundo clásico y tal vez de algunas copias de los ma

nuscritos de Leonardo Da Vinci: entre sus contribuciones al 

acervo mecánico destacan: un molino de trigo y un od6mctro. 
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Juan de Palafox, lleg6 a labrar un difícil mecanismo para su 

época como era la primera máquina-herramienta de que se ten-

ga noticia en el Nuevo Continente; el instrumento en cucs- -

ti6n tenía la funci6n de fabricar limas; se componía de un -

conjunto de ruedas, que, al impulso de un cigueñal emprende 

el movimiento y entrando en la cavidad correspondiente, la -

barra lisa y preparada, la hiere con suavidad un agudo cin-

cel; tenía un control que permitía la obtenci6n de limas m4s 

o menos menud~s a solicitud del cliente. 

La Casa de Moneda como ya se ha dicho anteriormente, era un 

establecimiento fabril de vanguardia, tanto por la cantidad 

y calidad de su producci6n, como por la permanente innova-

ci6n y perfeccionamiento de sus métodos de trabajo. 

En enero de 1774, José Damián Ortiz de Castro, prcsent6 an
te el Virrey Antonio María Bucareli, el prototipo de un tor 

no par~ limar la forma circular de las monedas, operaci6n -

que hasta esa fecha se efectuaba en forma manual; el primer_ 

modelo consistía en una barra con sus topes provistos de un 

tornillo móvil al que estaban fijadas 2 boquillas planas -

del tamaño de un real de a ocho o un peso en donde se soste 

nía el cospel con unas palometas~el tamborete exterior o 11 
mador,tenía 6 limas aceradas en torno a la superficie del -

tamborete,fijadas con unas muelles que pcnnitian el amortiguamicn 

to, y cuyo movimiento rotativo se obtenía con una manivela 

fija a una banda o cadena de pedal. Este invento tuvo una -

gran aceptaci6n;su implementaci6n en el proceso, qued6 jus

tificada plenamente, mediante un análisis comparativo de v~ 

lumen obtenido entre el método manual y el mecanizado; este 
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análisis a su vez se considera el antecedente más antiguo de 

la investigaci6n de tiempos y movimientos en el Continente. 

Otra proeza de ingenio lograda por José Damián Ortiz de Cas

tro, fué el haber subido la campana mayor de la Catedral de 

México; dicha campana tiene un peso de 300 quintales (15 to

neladas)! esta hazaña se llev6 a cabo el 8 de marzo de 1792, 

con una máquina de 24 poleas de bronce, 4 cabrestantes, so-

gas de lechuguilla y Z grúas cuyos ejes se afianzaron a los 

cabrestantes; las grúas las movían dando vueltas en torno 2-

hombres que andaban dentro de cada una de ellas; caus6 admi

raci6n la facilid~d de la operaci6n, ya que sin estrépito ni 

ruido y sin peligro para los operarios, fué colocada en su -

sitio esa momumental campana. 

José Damián Ortiz, fué uno de los notables inventores del Si 

glo XVIII, que contribuy6 a exaltar la ocupaci6n de mecánico, 

misma que ya para entonces gozaba de un bien ganado reconoci 

miento; así lo demuestran las rígidas ordenanzas de la Casa 

de Moneda, las ~uales insistían en aprovecharse de todos los 

recursos que "los inteligentes adelanten con su ingenio". Se 

establecieron "premios" que a nombre de la Real Corona, se -

darían a ~uienes aftadieran una mejoría en el proceso de la -

acuñaci6n; tal actitud espléndida, permiti6 que se acercaran 

a ésta instituci6n todo género de artistas, mecánicos, inve~ 

tares y hasta comerciantes de instrumentos y herramientas P!: 

ra proponer su colaboraci6n franca; fué así como la Casa de 

Moneda actu6 como catalizador de la evoluci6n técnica de la 

Nueva España. 
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El proceso evolutivo de los ingenios mecánicos siempre ha te 

nido una estrecha relaci6n con la búsqueda de aumento en la 

redituabilidad de una cierta actividad; de 1770 a 1800, lo -

anterior se manifest6 plenamente en la Nueva España, sobre -

todo en actividades tales como la minería, la industria taba 

calera, algunos ingenios textiles, beneficios azucareros y _,. .. 

en algunas manufacturas domésticas; todas las actividades -

mencionadas anteriormente, ya eran redituables para sus pro

pietarios, pero el afán de reducir costos e incrementar ga-

nancias, provoc6 que se estimulara la inventiva, tanto de p~ 

trenes como de empleados y así iniciar la transf ormaci6n de 

procesos artesanales a labores y productos cada vez más com

plejos, obtenidos mediante la utilizaci6n de herramientas y 

máquinas más sofisticadas. 

En el afio de 1.785, un operario de rango llamado Alfonso Fran 

cisco González, present6 ante las ~utoridades virreynales 

un dibujo detallado para explicar el funcionamiento de un 

nuevo molino de tabaco; esta máquina consistía en un armaz6n 

con dep6sito de aitura donde se introducía el tabaco mediana 

mente triturado, el cual, por inercia, bajaba a un juego de 

3 cilindros movidos a distancia por engranes y ejes de una -

noria de tracci6n animal. El tabaco triturado por los cilin 

dros caía a otro dep6sito en el nivel del piso, donde una -

tolva giratoria efectuaba en forma automática la clasifica-

ci6n de tabaco según sus dimensiones. La descripci6n ante-

rior y documentos narrativos de la época nos afirman que la 

fábrica de puros y cigarros que se ubic6 en lo que hoy se c~ 

noce como la Ciudadela de la Ciudad de México, era considera 
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da como un establecimiento fabril modelo, tanto por la canti 

dad de trabajadores, como por la maquinaria que poseía (sec~ 

doras, trituradoras, molinos,cernidoras, guillotinas, etc.). 

Indudablemente la minería fué uno de los rubros productivos 

más fértiles en cuanto a invenciones mecánicas; ya se han -

mencionado con anterioridad algunos ingenios mecánicos como: 

malacates, molinos, cribas, extractores de agua o de aire vi 
ciado, etc. A Don José Antonio Alzate, le corresponde ce- -

rrar brillantemente el período que comprende el Siglo XVIII; 

éste notable inventor propone en 1795 un nuevo molino que p~ 

día aplicarse para la trituraci6n de minerales o la molienda 

de la cafta de azócar; el elemento motriz de esta máquina,~-

era la rueda de álabes con inclinaci6n diagonal, la cual era 

impulsada con mayor fuerza ya que ofrecía menos resistencia; 

aftadía además la modalidad de que las almadanetas o mazos -

(para minerales) no eran rígidos, sino retráctiles; es muy -

probable que estas innovaciones introducidas por Alzate no -

se llevaron a la práctica, ya que el propio autor dudaba que 

hubiese "capacidad de maquinaria" en el pais. 

Se considera como la época de la técnica, la ciencia y las -

artes al Siglo XVIII, e~ una Nue~a Espafia dependi~~te de su 

Metr6poli hasta en los más sencillos negocios cotidianos; -

constituy6, sin embargo, un lapso favorable para fortalecer 

su incipiente economía artesanal y microindustrial~ se auxi

li6 en todos los campos con aquellas técnicas y artes mecáni 

cas que, habiendo avanzado prodigiosamente en Europa, le po

dían permitir una cierta liberaci6n en el trabajo manual, y 

el dominio de su contorno productivo dentro de la estrechez 

que le permitía la Corona. Así podría medir sus fuerzas y -
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capacidad creativa que, como se ha visto, lleg6 a comprobar no 

era escasa, ya que el ingenio inventivo aplicado a las más 

elementales ramas de la producci6n regional le había sido - -

útil y remunerativo, 

Esta incipiente liberaci6n de su economía doméstica, sin duda 

la llevaba a las primicias de la autosuficiencia, que le da-

ría acceso a otra liberaci6n anhelada: algún día prescindir -

de la Metr6poli, no s6lo en lo econ6mico sino en lo político. 

Al iniciarse el Siglo XIX, un acontecimiento de trascendental 

importancia permite la elaboraci6n de un juicio claro y frío, 

de cuÍl era la situaci6n real del México Colonial en cuanto -

al desarrollo de su tecnología, de su sociedad e institucio-

nes respecto a otras latitudes. 

El 22 de marzo de 1803, desembarc6 en Acapulco, el científico 

alemán Alejandro Von Humboldt,en una etapa de sus viajes de -

estudio por diversos países de América, los cuales tenían co

mo objetivo ampliar su visi6n del avance técnico y econ6mico 

en que vivían las colonias del Nuevo Mundo. Este científico 

e historiador europeo, al finalizar su visita exploratoria en 

cuentra que la Nueva España posee una AUTONOMIA TECNICA EN LA 

~fAYORIA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS que en aquel principio de 

Siglo eran fundamentales (la minería, la agricultura) y de -

otras que aunque no se encontraban en la categoría de las an

teriores, si tenían una importancia primordial en la activi-

dad econ6mica y social de aquella época (la industria textil, 

la industria azucarera, la industria tabacalera, la acuñaci6n 

de moneda, etc.). 
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El Siglo XIX, fu6 un lapso de gran trascendencia para MGxico; 

la importancia de este período no se circunscribe a situacio

nes particulares, sino que engloba a un cambio radical en la 

estructura de un pueblo; la efervescencia socio política que 

se present6 con motivo de la Guerra de Independencia y subse

cuentes guerras intestinas, modific6 los lineamientos e iner

cias que en todos los 6rdenes se habían heredado de 3 siglos 

de coloniaje. En lo que se refiere al desarrollo de tecnolo

gía y particularmente a la construcci6n de implementos mecánl 

cos, la inestabilidad política. provoc6 una gran contracci6n 

económica, misma que fren6 y en no pocas cosas detuvo las ac

tividades fabriles y los centros de enseñanza e investigación; 

todo lo anterior trajo como consecuencia, 'que, salvo algunos 

casos aislados, la producci6n de maquinaria para los distin-

tos jubros productivos cayera en un indeseable letargo. 
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II. 3.- DESARROLLO TECNOLOGICO EN EL MEXICO INDEPENDIENTE. 

Hubo muchos intentos altruistas para tratar de estimular la -

producci6n. y en consecuencia, los medios de obtenerla (máqui

nas y herramientas) entre dichos estímulos se consideran los 

siguientes: 

1) El 2 de octubre de 1820, las cortes españolas expidieron 

el Decreto para asegurar el derecho de propiedad a los -

que inventen, perfeccionen o introduzcan algún implemento 

mecánico o ramo industrial, legislaci6n que vino a frenar 

el caos existente en el campo de la propiedad intelectual 

e inventiva en las colonias espafiolas. Este Decreto fué 

de gran importancia para MGxico, que si bien ya se había 

independizado de España, lo adopt6 y mantuvo vigente has

ta' 18~2, afio en el que se hizo una modificaci6n. Los Ar

tículos de &sta Ley de. 1820, que fueron adaptados de le-

gislaciones vigentes en varios paises ·europeos, colocaban 

al inventor en un justo nivel de importancia intrínseca -

ante la Ley; ésta contemplaba entre algunos de sus Artíc!! 

. tos, que quien perfeccionase o introdujesi un implemento 

o ramo industrial, tenia derecho a ·su propiedad; el Go- -

bierno no examinaba si los inventos, perfecciones o intro 

ducciones fuesen o no útiles; el inventor tenía derecho a 

que se guardara sigilo sobre su invento, si así lo desea

ba, tenía derecho a un certificado de invenci6n que le ª!!! 

paraba por 10 afios; podía mejorar su invenci6n sin perder 

los derechos adquiridos, en caso de semejanza con :otro -

invento registrado, prevalecía el derecho del presentado 

en primer lugar; los certificados eran nulos sobre formas 
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proporciones o adornos; el propietario de la invenci6n p~ 

día ceder su derecho todo o en parte, unirse en sociedad, 

venderlo, permutarlo o contratarlo en los términos esta-

blecidos por las Leyes de contratos; el inventor tenía de 

recho de perseguir ante los tribunales a los que turbasen 

el uso exclusivo de ~u propiedad, y en el caso de los que 

preparaban una invenci6n, podían ampararla temporalmente 

antes de su registro, con un simple certificado cuya vi-

gencia no era mayor que un período de 6 meses. 

Esta Ley, por otra parte, definía por primera vez al in-

ventor, que en el criterio de la época era: aquél que ha

ce por primera vez una cosa o la hace de manera diferente 

ª· lo usual; y por mej orador: al que afiade, qui ta o varía 

algo esencial a las invenciones con el objeto de hacerlas 

más útiles, 

2) . Otro intento de estimular la creaci6n de soluciones loca

les ~ los problemas de falta de maquinaria, ~ué estru¿tu

rado por el ilustre ingeniero mexicano tucas Alamán, bajo 

cuya iniciativa se cre6 el Banco de A~ío el 16 de octubre 

d~ 1830, con un fondo d~ un mill6n de pesos; ésta institu 

ci6n tuvo la finalidad original d~ ~bastecer a los indus

triales de un sistema de crédito para 'que ·pudiesen ad.qui

rir maquinaria extranjera que optimizara ·su producci6n: '-

. la actividad fabril resultante de este estímulo econ6mico 

despert6 entre algunos antiguos artesanos el interés de -

revivir la tradici6n local de las artes mecánicas, por lo 

que solicitaron a dicho Banco, financiase la consirucci6n 

de máquinas de acuerdo a modelos ~uropeos y locales. 
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Los constantes hostigamientos bélicos entre las diferentes -

facciones partidistas, entorpecieron constantemente la sana 

evoluci6n de la infraestructura tecno16gica; si al anterior 

contratiempo agregamos que, aunque México al iniciarse el Si 

glo XIX. era un importante pa1s minero, .su importancia en es 

te rubro la obtenía de la explotaci6n de minerales preciosos, 

sin embargo, en la explotaci6n de hierro y carb6n mineral, -

era totalmente dependiente, esta situaci6n colocaba a México 

en franca desventaja frente a.naciones europeas y la.uni6n -

americana, lugares en los ~ue se explotaban dichos materia-

les en forma intensiva. 

Tres fueron los períodos de post guerra, en los que se trat6 

de recuperar el tiempo perdido en la evoluci6n industrial; -

el rezago se hacía manifiesto al efectuar la comparaci6n en

tre la retardada planta productiva mexicana y la dinámica y 

pujante revoluci6n industrial en que se encontraba europa y 

la Uni6n Americana 

Dichos intervalos de paz aparente, fueron los registrados -

después de la consolidaci6n de la Independencia (1821), la -

Invasi6n Norteamericana (1847) y la Intervenci6n Francesa -

(1864); los acontecimientos mencionados actuaron como un las 

tre en el progreso aut6nomo de México en todos los 6rdenes,

particularmente en lo ~ue se refiere a la producci6n fabril, 

Cada v~z que había un poco de tranquilidad, el apremio en -

las instituciones encargadas del fomento a la industrializa

ción y de analizar la situaci6n de MAxico, siempre encontra

ron un gran déficit, que se intent6 subsanar con aumentos de 

producci6n, mismos que no podían lograrse dado lo ob- -
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soleto de la infraestructura industrial o en el peor de los -

casos, inexistente equipo. Estas circunstancias tan adversas 

orillaron casi desde los principios del Siglo XIX a una impor 

taci6n masiva de maquinaria. 

Las circunstancias hist6ricas relegaron la funci6n de los ~ -

ilustrados mexicanos de aquella época, ya que de disefiadores 

·y constructores de sus propios ingenios mecánicos, pasaron a 

ser adaptadores, modificadores y operadores de los equipos im 

portados. La activa penetraci6n tecnol6gica se inici6 con la 

asim.ilaci6n de equipos de vapor (1821); los rubros que se be)-1 

neficiaron o al menos se modificaron con el nuevo tipo de ma

quinaria fueron: la minería, la industria textil, los inge- -

nios azucareros, los beneficios de papel. 

El uso del vapor como fuente de energía ·se prolong6 hasta los 

inicios de la segunda mitad del Siglo XIX, época en que alca!! 

za su ~ulminaci6n al utilizarse no s6lo como medio de produc

ci6n, sino como medio de locomoci6~ (se utilizi una modifica

ci6n de la bomba de vapor, perfeccionada por James Watt, para 

mover los primitivos ~errocarriles); el ensamblado de piezas 

que para su transporte se des~rmaban, fué la raz6n por la ~~ 

cual en los en~íos de material ferroviario procedentes de n

Bélgica e Inglaterra, se anexaron las primeras máquinas herr! 
.. 

mienta que se utilizaron en México (cepillos, fresadoras, ta 

ladros;1856), 

La alta prioridad de los proyectos nacionales ~uyo objetivo 

era la reactivaci6n econ6mica a la brevedad posible, se com

bin6 con la gran admiraci6n que ¿ausaban los rendimientos -

de riuevas máquinas ~uropeas o norteamericanas, trayendo como 
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resultado que en las Últimas 3 décadas del Siglo XIX, fuera 

una rareza encontrar una fábrica, ingenio, mina y hasta el -

más pequefio taller, que no contara con herramientas y máqui

nas de producci6n extranjera. 

En el Último decenio del Siglo anteriormente citado, el va-

por empez6 a ceder terreno a la electricidad corno fuente de 

energía, mediante la introducci6n de implementos que conta-

ban con motores eléctricos, La adopci6n de rnaquinaria 1 tanto 

eléctrica. como aquélla movida por motores de combusti6n in

terna, que utilizaban algún carburante derivado del petr6le~ 

motivaron que se incrementara y diversificara la penetraci6n 

de firmas extranjeras a territorio mexicano. 

La Última década del Siglo XIX, nos muestra un cambio muy -

significativo en cuanto a los métodos de trabajo y sistemas 

de producci6n; la clase obrera se genera espontáneamente, la 

sociedad de poblados pequefios compuesta básicamente de carnp~. 

sinos analfabetas, de la noche a la mafíana se ~en impelidos 

a laborar en los primeros complejos fabriles, cambiando el. -

azad6n, la pala, y el arado por un sofisticado telar semi ª!!. 

tomhico. · Sin duda alguna fueron tiempos de contrastes ·muy 

marcados; en los primeros años del Siglo XX la creciente y -

pujante, aunque desarticulada industria del México prerevol!!. 

cionario, origina las primeras obras monumentales de infra

estructura; para ejemplo habrá que considerar la cober'tura -

de los ferrocarriles y la construcci6n de la primera hidro-

eléctrica (Necaxa 1903), cuya construcci6n se debi6 a la ere 

ciente demanda de energía eléctrica 'que se re'quería, tanto -

para iluminaci6n públic.a, como para satisfacer la demanda in 

... 
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dustrial; las obras mencionadas anteriormente fueron llevadas 

a cabo con tecnología inglesa, alemana y norteamericana, te-

niendo una escasa participaci6n de técnicos mexicanos. 

El panorama que tuvo M6xico en la tecnología de disefio y con! 

trucci6n de implementos mecánicos de 1800 a 1910, realmente -

no fué notable, aunque como se mencionó con anterioridad, hubo 

algunas honrosas excepciones, mismas que para finalizar el co 

mentario que corresponde al período citado se enlistan a con

tinuaci6n: 

En 1806, el mecánico de obrajes Ignacio Sánchez, después 

de varios ensayos, ide6 un tipo de prensas que se adapt6 al -

estampado de telas. Otro inventor que benefici6 en forma 

notable a la industria textil en los inicios del Siglo -

XIX (2 de marzo de 1809~fué el hilandero José María del -

Valle, que present6 a la fiscalía de lo civil, una soli

citud para obtener el privilegio de una ingeniosa máquina 

devanadora de seda, 

José María Regato, present6 en 1845. un invento que opti

mizaría una importante labor minera; su máquina tenía la 

funci6n de repasar la lama metálica; el ingenio mecánico 

estaba compuesto de ruedas herradas simétricamente dis--

puestas en un eje tirado en forma de noria por tracci6n -

animal;. la novedad de éste mecanismo, consistía en que ª.!:!. 

temáticamente en cada vuelta las ruedas metálicas varia-

han de posici6n al correr por un engranaje interno del ~

eje, cumpliento así satisfactoriamente la tarea de repa-

sar las lamas, que era una labor que se realizaba con el 

movimiento de los pies, apisonadores o por el pisoteo de 

bestias. 
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En 1847, Vicente Nunguía obtuvo el privilegio sobre un -

telar para la fabricaci6n de paños y rebozos de "2 »istas" 

el cual daba la oportunidad de lucir dos piezas en una. 

El 7 de noviembre de 1853; es otorgada la patente No. 1 -

al inventor José María Millet, esta. cédula se concedi6 a 

una máquina para desfibrar la penca del henequén. 

Otras invenciones ingeniosas fueron las de Manuel Gutié-

rrez de Rosas, perfeccionador de la máquina para moler -

chocolate, que obtuvo en enero de 1850 el privilegio por 

6 añ.os; la de José María Contreras, consistente en una m,! 

~uina para lustrar mantas y otros tejidos de algod6n, que 

en noviembre de ese mismo afio, obtuvo privilegio por 10-

añ.os; con igual duraci6n se conóedi6 en julio de 1853 una 

patente a Nicolás Campa, por su máquina para hacer fideos, 

así como a Juan F. Sánchez por su máquina para cocer azú-

. car, patentada el 23 de agosto de 1854, 

Al finalizar ese afio y comenzar el de 1855, se concedie--

. ron patentes a Miguel Barbachano, por su máquina para ra~ 

par penca de henequén y a José María Millet por su nuevo 

método para limpiar por medio de la presi6n el heniquén,

pita de maguey y lechuguilla, con lo que se inici6 la co

rriente de mejoras a éstas máquinas¡ al prolífico y sabio 

inventor ·Juan Nepomuceno Adorno, se le otorg6 una patente 

por 15 años el 9 de marzo de 1855 por sus siete máquinas 

diferentes para elaborar cigarros y rapé. 

Muy apreciada por su sencillez y utilidad 'fué la máquina 

para cortar jabón inventada por el también prolífico in--
' ventor Luis Reynoso, quien obtuvo privilegio por 10 años 

el 30 de noviembre de 1855. 
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A partir del 6ltimo tercio del Siglo XIX, comenzaron a -

aparecer las primeras máquinas desf ibradoras de agave de 

uso industrial que constantemente se mejoraban. Entre - -

las más conocidas figuran la fabricada por Luis Pastor, -

que present6 el 21 de enero de 1862; la extractora rnecáni 

ca de filamentos, inventada por Carlos de la Barquera,que 

patentó en 1876 y la máquina de raspar henequén de José -

Esteban Salís, uno de los iniciadores de la tecnología en 

cuestión, que patent6 otra de sus máquinas en 1877. 

Otras invenciones más especializadas fueron: La tritura

dora de cabezas y pencas de maguey y henequén, inventada 

por Eliseo Madrid, quien obtuvo patente en 1878, al lado 

del procedimiento para extraer el ixtle sin necesidad de 

los aparatos, ideado por José Antonio Arvide; en 1880, v~ 

rias máquinas desf ibradoras obtuvi~ron privilegi~ entre -

ellas la de Pedro Buenfil, para la extracci6n de fibras -

largas; el invento de J.H. Brown, consiste en un extrae--

tor mecánico de la pita. Entre las patentes que ampar! 

ban a las desfibradoras, se encuentra la otorgada a fran

cisco !¡Madero y Juan M. Montes el 20 de noviembre de 

l907; el nombre del invento era "máquina desfibradora de 

henequén movida por electricidad". 

Otro de los rubros de gran importancia que se benefici6 -

con el progreso tecnol6gico, fué la industria de la masa 

y las tortillas, cuyo objetivo era simplificar la elabor! 

ci~n de tan importante alimento. En 1859, F. Robles Pe-

zuela, obtuvo un privilegio por su invenci6n de un molino 

para masa de maíz. Al parecer el avance de esta mecaniza" 
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ción fué más pausado que el de las desfibradoras, ya que 

sólo hasta 1896 se vuelve a registrar una patente; Maria 

no Rodríguez, fué favorecido por sus aparatos para moler 

toda clase de semillas "inclusive maíz humcdo". En 1884 

se registr6 la primera patente concedida a una máquina -

para hacer tortillas, inventada por Pedro C. Cortez y Co! 

tez, basada en un laminador de cilindros manual o movida 

por vapor. 

En la última década del Siglo XIX, hubo un verdadero au

ge inventivo en torno a las tortilladoras mecánicas; se 

registraron más de 13 patentes para varios tipos de moli 

nos ma'nuales, portátiles, fijos, de muelas de piedra o 

discos de hierro• entre otras especificaciones, pero t~ 

das útiles en la elaboraci6n de la masa. También se re 

gistraron siete modelos diferentes de tortilladoras me

cánicas, desde pequeños aparatos hasta unidades compac

tas de horno integrado, 

p~ 1903 a 1910, se registraron más de 78 nuevas paten-~ 

tes de m.olinos de nixtamal con un s in:Un de innovado- -

nes y accesorios diferentes: Además llegaron a 100 las 

patentes concedidas a herramientas y aditamentos, re--

facciones, diseños y métodos para fabricar máquinas ter· 

tilladoras; estos mecanismos consistían lo mismo en sen 

cillas e ingeniosos prensadores y molinillos que en las 

aparatosas máquinas "en serie". La más acreditada y -

econ6mica de todas las tortilladoras iué la inventada -

por el industrial poblano (o alguno de sus obreros)de -

nombre Ram6n Benítez. 
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En otro tipo de implementos,en 1868. se di6 a conocer el 

inventor Damián Tort y Rafols, catalán nacionalizado me

xicano, debido a su máquina para fabricar'cerillos en -

forma automática; por sus sistemas combinados de turbina 

de reacción e impulsión (1370) ; y por sus sistemas y ªP! 

ratos para el purgado de azúcar (1883). También fué re

conocido en varias academias ~uropeas Luis Gonzaga Carea 

ga y Sáenz, autor en 1870 de mejoras en el sistema de -

turbinas que patentó internacionalmente; en 1883 obtuvo 

privilegios por sus molinos para toda clase de granos, -

sus motores multiplicadores de fuerza y sus secadores de 

semillas. En 1884 patentó un nuevo multip1icador de - -

'fuerza para máquinas de vapor y transformación eléctrica. 

Se dedicó también a la invención de motores marítimos, -

propulsores mecánicos de canoas y lanchas, mejoras en las 

hélices propulsoras y diversos tipos de bomba~ hidráuli-

cas. 

Al iniciarse el Siglo XX, la tecnología mexicana acusaba un 

considerable atraso, pese a los esfuerzos de es.1.udiosos y des! 

n~ollos de algunos inventores, ·que se · echaron a cuestas la 

. responsabilidad de satisfacer algunas de las necesidades más 

apremiantes de un pueblo agobiado por repetidos episodios b! 

tices, Si a lo anterior agregamos el hecho de que la renova 

ciÓn industrial en Europa y Norteamérica avanzaron con pasos 

g;gantescos en el mismo período cronológico: habremos identi 

ficado plenamente la causa de que México asumiera la connot~ 

ci6n de país consumidor de tecnología extranjera; la disyun

tiva no dejaba lugar a otras alternati~as; por un lado te- -
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nían que cubrirse a la brevedad posible las necesidades ina

plazables de un período de post guerra, y por otro existía -

una ausencia casi total de una infraestructura productiva C! 

paz de dar respuesta a los requerimientos que el momento his 

t6rico exigía; lo anterior vino a arras~r por completo con -

los modestos proyectos de tecn6logos locales, los cuales tu

vieron que sucumbir ante el alud propagandístico de campa- -

fiías fabricantes de artículos de consumo y maquinaria de una 

tecnología muy superior a la 'que podía obtenerse de manera -

local~ en ese mismo momento la industrializaci6n del país se 

inici6, pero con una dependencia tecnol6gica del extranjero 

casi total, 

En el período pre-revolucionario, los ingenios y desarrollos 

mecánicos ideados por investigadores locales fueron disminu

yendo lenta pero inexorablemente; la anacr6nica alta connota 

ci6n artesanal que se le asignaba a aquellos personajes con_ 

la suficiente habilidad manual y conocimientos empíricos, -

como para crear una máquina que simplificase una tarea deter 

minada, sucumbía ante los nuevos criterios que imponía la 

producci6n masiva y todas sus implicaciones; los pequefios ta 

lleres y obrajes dejaron su lugar a las primeras fábricas 

con procesos de producci6n cada vez más complicados; las co

rrientes industrializadoras extranjeras no s6lo participaron 

con la sofisticaci6n de sus insumos, también nos aportaron -
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algunos elementos abstractos tales como un lenguaje técnico. 

La diversidad de productos que, debido a la masificaci6n se 

encontraban en el mercado (importaciones), fue una de las -

causas de que se sintiera la necesidad de desarrollar clasi 

ficaciones que englobaran productos y materiales afines. La 

maquinaria que participaba en el proceso productivo, qued6_ 

contenida en una categoría perfectamente bien delimitada, -

misma que en la actualidad lleva el nombre de Bienes de Ca

pital (designaci6n que utilizaremos en la continuación del 

presente análisi). 
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II. 4.- PERIODO POST-REVOLUCIONARIO, SIGLO XX 

Dentro del proceso de industrializaci6n, los Bienes de Capi

tal constituyen los elementos materiales, centrales e impre~ 

cindibles alrededor de los ~uales gira el proceso de produc

ci6n. Bajo este contexto, la evoluci6n de esta industria en 

México se inicia a finales del Siglo XIX, en forma ~uy <lis-

persa, sin realizarse un esfuerzo por desarrollar su produc

ci6n en el interior del país, debido a que la actividad eco

n6mica estuvo centrada en la producci6n de materias primas -

para la exportaciqn, aún a principios del Siglo XX. 

Con la revolución de 1910. se destruy6 una buena parte de -

las empresas instaladas con anterioridad, y se detuvo el pr~ 

ceso de generaci6n, tanto de la infraestructura productiv~ -

como la tecnol6gica. 

Sin embargo, una vez concluido el enfrentamiento bélico se -

iniciaron nuevos esruerzos por industrializar al país, tanto 

por el sector público como por el privado. Este último lo-

gr6 grandes avances, especialmente durante el período de la 

Gran Depresi6n Internacional y durante la 2a, 'Guerra Mundial 1 

ya que México al ser neutral y contar con extensos recursos 

naturales y el respaldo del Estado como promotor de crecí- -

miento, orient6 el capital extranjero hacia la estructura -

productiva del país, 

Alrededor de 1930, en plena crisis de la economía capitalis

ta, se inicia en el país la fabricaci6n de algunos componen- -

tes electr6nicos simples, y se llevan a cabo los primeros in 

tentos para fabricar máquinas-herramienta, 
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En el primer quinquenio de los años 40, se dan algunas inici~ 

tivas industriales; muestra de ellas es la puesta en marcha -

del primer Alto Horno, Único en América Latina. Esta fase es 

muy importante, ya que la industria de Bienes de Capital de

pende en gran medida del desarrollo de la siderurgia y la me

talurgÍa (proveedores principales de materias primas, requer! 

das para la fabricaci6n de maquinaria y e'quipo) • 

De 1945 a 1960, se adopt6 el modelo de ·sustituci6n de import!!_ 

ciones, como el camino adecuado para lograr la iridustrializa

ai6:n .del país, impulsándose fuertemente a las industrias pro-
..... . . 
ductoras de :Bienes de Corisumo Final y algunas de Bienes Inte! 

medios, y en mucho menor medida la de Bienes de Capital. 

En el inicio de la década de los SO, la política econ6mica se 

hizo más selectiva, apoyando la ·sustituci6n de importaciones 

de aquéllos bienes factibles.de ser producidos internamente y 

estableciendo permi~os de importaci6n pari una serie de pro-

·ductos que no se fabricaban en el país~ Esta política, permi 

-ti6: la entrada de· uri gran número de Bienes de Capitd, con - -

co¡nplej idad tecno16gica media y alta', a pesar de. lo cual alg!;! 

nas empresas iniciaron sus operaciones en la .fabricaci6n de -

equipo para la industria ·química, y se instalaron gran parte 

de. las ac'tuales empresas fabricantes de maquinaria y equipo -

para la in.dustria alimenticia, 

De a·cuerdo al Reglamento de 1956, para otorgar per111isos de -

importación, los 'nuevos controles muchas veces se acompafiaron 
' 

de convenios con 1as empresas, las cuales se comprometían a -

'sustituir importaciones a cambio de la libre importación de -

partes, componentes y accesorios. A dichas empresas se les -
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otorgaron exenciones arancelarias para la maquinaria y los -

insumos empleados en el proceso de producci6n, lo que aumen

t6 el nivel y la variedad de la protecci6n efectiva. 

En la década de los 60, al ampliarse la estructura producti

va, se promovieron proyectos y se inici6 la fabricación de -

maquinaria agrícola, pailería pesada, grúas, maquinaria para 

la construcci6n, motores de combusti6n interna, transformad~ 

res, motores eléctricos de capacidad media, calderas e inte! 

cambiadores de calor, entre los equipos más relevantes. En 

esa misma década se establecieron las bases para la conform! 

ci6n de la Industria de Bienes de Capital, y aunque ·su part! 

cipaci6n en el total de las ma·nufac'turas fue relativamente -

reducida, se increment6 significativamente. Por otro lado -

~.~ta: ~i;~~s~~iq., . s~e~~q Jn!=~Ptente en la actividad econ6mica 

del país, se concentraba en la pro'ducci6n de bienes de· com- -
. , 

pl~jidad tecnol~gica baja, capaz de absorber mano de ol>ra --

con bajo nivel de calificaci6n; sin embargo? ya se hacía ev! 

dente la necesidad· de pro.ducir maquinaria· y e·quipo más sofis 

·ticado. 

· En 1962, se integr6 en cierta medida la industria ·automotriz, 

estableciéndose así. las primeras condiciones tendientes a ~ 

integrar la pro'ducci6n nacional' 

Hacia finales de los 60 y principios de los 70, es cuando se 
.. 

. le da importancia y se presta la atencí6n debida a la indus-

tria de Bienes de Capital; desde 'luego el apoyo del sector -

energético, es decir la industria petrolera y sus derivados, 

y .la capacidad instalada para la generaci~n de electricidad 

fueron fundamentales. Paralelamente, el mejor conocimiento 
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de los recursos naturales del pa~s, tales como: fierro, car

bón, etc., y además, con el apoyo crediticio dado por vía g~ 

bernamental, más los créditos internacionales, se apoy6 la -

construcción de esta industria. 

En el período 1970 - 1976, se alcanzaron logros importantes, 

entre los que destaca la enorme expansi6n del sector educatl 

vo t6cnico. También se procur6 revigorizar los grandes pro

yectos industriales, entre los que sobresalen los de la in-

dustria química, la petroquímica básica y la secundaria. Por 

otra parte, se busc6. racionalizar la industria automotriz e 

impulsar las industrias de Bienes de Capital, a través de 

los desarrollos industriales en diferentes Estados. En esta 

~poca empieza a participar la industria nacional en el área 

de maquinaria y equipo para la iridustria izucarera, algunas 

. ém e'quipos sencillos y otras en e'quipos importantes como mo

linos de cafta y evaporador~s; además entran en operaci6n al

gunas empresas fabricantes de máquinas-herramienta. 

El cont~xto económico de1 país de. 1976, oblig6 a una revi~

si6n de muchos de los proyectos, a la 'suspensi6n en ciertas 

etapas de algunos de ellos (como la 'suspensi6n de la segunda 

etapa de SICARTSA) 1 y exigi6 una eva'luaci6n y una consolida

ci6n de lo ~ue se había hecho. Con la explotaci6n de los ~

nuevos yacimientos petroleros, la economía empieza a mostrar 

ciertos síntomas de re'cuperaci6n, ·aunque en la realidad el -

6nico sector dinámico era el· sector petrolero, dado que con

taba con la capacidad t~cnica, las perforaciones y la oport~ 

nidad importante que ofrecíaa los mercados internacionales r 
la expansión del mercado interno. 
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De 1977 a 1980, es cuando empieza a dar frutos generales el -

excedente petrolero, tanto interno como externo. Se crea una 

situaci6n de perspectiva de crecimiento que iriduce de nuevo a 

inversiones privadas nacionales y extranjeras (sustentado por 

un marcado incremento en los ritmos de importaci6n para su -

propio equipamiento), que permite retomar los viejos proyec-

tos, .financiarlos, mejorarlos, ampliarlos y pensar ya en una 

etapa ~ueva de crecimiento. Es en este período donde se sien 

tan las bases para prbyectos de gran envergadura ~ue en los -

pr6ximos afios serían los eslabones para expandir la industria 

de Bienes de Capital. En este contexto se ~uede referir a la 

fabricaci6n de productos de forja pesada, equipo para la mine 

. ría, la formaci6n de la in.dustria electrónica, naviera, del -

transporte colectivo y otras. 

Finalmente, dentro de este panorama, la iridustria de Bienes -

de Capital ~uvo que hacer frente en 1982 1 a la crisis econ6mi 

ca 'que atraviesa el país, al reducirse la demanda de estos - -

bienes, debido a la contracci6n del gasto pdblico y la suspe~ 

si6n temporal o indefinida de los grandes proyectos de inver

si6n. Así,la industria nacional de Bienes de Capital se ve -

inmersa en un mercado nacional contraído ab'ruptamente y un -

mercado internacional hósti1 y poco propicio para los produc

tos mexicanos, Además se agudizaron las dificultades finan-· 

cieras de la industria, reflejadas en una falta de liquidez,

tanto por el retraso en el pago de las empresas descentraliz! 

das, como por el importante endeudamiento en d6lares, entre -

otras causas, 
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Ante este esbozo general de la evoluci6n que ha tenido la in

dustria de Bienes de Capital en M6xico, se puede apreciar que 

la no consolidaci6n de esta industria se debe a factores tan

to internos como externos, mismos que en la actualidad tienen 

que ser considerados para no incurrir en errores pasados. 
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Hasta aquí se ha tratado de dar una visi6n panorámica del 

proceso evolutivo que ha tenido la industria de Bienes de Ca 

pi tal en México; el análisis, aunque superficial, ha pretendi-
, 

do resaltar todas aquellas circunstancias que por su tras--

cendencia han afectado ~l desarrollo industrial de MGxico. -

Una rápida recapitulaci6n de todas aquéllas situaciones que 

han actuado como lastre, restándonos posibilidades de compe

titividad mercantil internacional,nos servirá como preámbulo 

para iniciar el diagn6stico de la situaci6n actual de la In

dustria de Bienes de Capital. 

Epoca Colonial 

La conquista de los pueblos indígenas americanos por los 

espafioles, detuvo el proceso de desarrollo aut6nomo de -

los· conquistados, algunos de los cuales contaban con no

tables avances en el momento de la conquista; el someti· 

miento se da en todos los 6rdenes: político, religioso 

y laboral. Los españoles no supieron aprovechar al máxi 

mo las habilidades del indígena y lo obligaron a hacer -

el trabajo de bestias, ejerciendo la esclavitud como mo

dalidad de dominio; las actividades científicas y cultu-

rales eran reservadas para los españoles peninsulares, -

criollos y los mestizos. 

Hasta el Siglo XIX se estableci6.una reglamentaci6n fun

cional que protegía y otorgaba el beneficio que los in--

ventores lograban cuando sus creaciones eran trascenden-

tes. 

Las actividades industriales en la Nueva España eran pred~ 

minantemente. de Índole extractiva; casi la totalidad de -· 
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la producci6n era embarcada para su posterior transform~ 

ci6n, en España u otros países europeos; lo anterior no 

permiti6 que existiera oferta local de procesos de trans 

formaci6n y los implementos para llevarlos a cabo. 

Hasta finales del Siglo XVIII se inicia la enseñanza sis 

temática de desciplinas tales como física y matemáticas. 

La semi-esclavitud en que laboraban los trabajadores pr~ 

vocaba un bajo costo de mano de obra, situaci6n que no -

motivaba a los patrones para que trataran de mecanizar -

sus procesos. 

México Independiente 

Con la ~uerra de Independencia se inicia un período de ines

tabilidad social que se prolongar~ por más de un siglo. En 

dicho lapso casi todas las actividades industriales se detu-

. vieron; recursos tanto humanos como materiales se encontra-

ban abocados a satisfacer las necesidades creadas por la gu! 

rra, Así, mientras otros países se encontraban en plena revo 

luci6n iridustrial, M6xico era presa de agresiones tanto in-

ternas como externas. 

México inicia el a¿tual período de paz en 1930 en una si 

tuaci6n difícil. 

a.~ Escasa infraesiru¿tura iridustrial 

b.- Desviriculaci6n prdductiva total 

c. - Escasez de re.cursos humanos 

d.- Recursos financieros propios irisuficientes 

. e.- Atraso tecno16gico 

f.- Aumento poblacional geom6trico, 

Tales condiciones son las ~ue han orillado a tomar en la ma-
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yoria de los casos medidas de emergencia, como paliativo a -

nuestras urgentes necesidades. Ent~e ellas, podemos mencio

nar algunas de las que han frenado más drasticamente nuestro 

desarrollo y nos impiden ser autosuficientes; 

Importaci6n indiscriminada de maquinaria 

Importaci6n indiscriminada de insumos (materia prima) 

Deficiente mecanismo de transferencia de tecnología 

Proteccionismo Gubernamental. 

Desvinculaci6n del sector industrial, tanto intra como -

intersectorial. 

Ausencia de planeaci6n a mediano y largo plazo. 

Incongruencia del sistema educativo con las necesidades 

del sector productivo, etc. 

El Último de los fen6menos señalados anteriormente se distin 

gue debido a que sus implicaciones son muy· graves a corto, -

mediano y largo plazo, ya que aleja la posibilidad de que al 

·g~n día se reduzca nuestra dependencia tecno16gica, Para 

mostrar de alguna manera nuestra escasa actividad en .el cam-

. po tecnol6gico recurriremos a· un indicador muy ilustrativo: -

1as patentes, en las cuales se puede apreciar fácilmente que 

la participaci6n de Mfo:ico en la generación del acervo tecn~ 

. ¡6gico de los Últimos 70 afios ha sido muy limitada,principa! 

mente en el disefto y consirucci6n de Bienes de Capital; un -

breve sondeo estadístico, nos permite saber y valorar la gr! 

vedad de esta circunstancia. :Como:-se:sabe.,:los Bienes de C! 

·pi tal son una clasi{icaci6n muy genérica, que abarca a un -

número muy grande de productos industriales, pero es induda

b~e que algunos de los pro.ductos mencionados, tienen una im~ 
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portancia relevante por ser elementos constitutivos en la ca

dena productiva de elementos más complejos. 

En el siguiente análisis se mencionan únicamente 4 rubro~ pe

ro. debido a la importancia de éstos, la conclusi6n que se ob 

tiene es muy significativa. 

La metodología del presente análisis consiste en contabilizar 

el número rle patentes registradas mundialmente en el período 

de 1930 a la fecha y calcular qué porcentaje de las patentes 

contabiliiadas fu6_generado en Mfixico. 

_ J.) Máquinas-herramienta. (cepillos, tornos, fresajoras). 

a) Patentes registradas a nivel mundial. 160 

b) Patentes registradas por investigadores mexicanos. 10 

e) Porcentaje de apo~taci6n mexicana. 6.25% 

2) Forja· y laminaci6n de acero 

a) Patentes registradas a nivel 'mundial. 116 

b) · Patentes Tegistradas por in~estigadores mexicanos. l. 

e) . Porcenta~e de apol'taci6n mexicana, 0..86% 

3) Maquinaria de comprimir y prensar 

a) . Patentes registradas a nivel mundial. 80 

b) ·Patentes registradas por in~estigadores mexicanos. 4 

e) Porcentaje de aportaci6n mexicana, : 5% 

4) Metilurgia en hornos 

a) Patentes registradas a nivel mundial, 81 

b) · Patentes registradas por investigadores mexicanos. 2 

c) · Porcentaje de aportaci6n mexicana. · Z, 4% 

Para finalizar el presente capitulo en el que se pretendió ci 

tar los antecedentes.de la industria de Bienes de Capital en 

México, parece oportuno mencionar que existen algunas agrupa-

• 
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ciones de antrop6logos y soci6logos que pretenden, por un la

do, demostrar la intcrrclaci6n que existe entre el desarrollo 

integral del hombre y su medio ambiente, y por otro, verifi-

car en qué medida afectan las restricciones dogmáticas de - -

ciertas religiones. 

Entre los argumentos que suelen presentar como apoyo a las -

teorías anteriores resaltan los siguientes: 

Los países desarrollados se ubican predominantemente en -

latitudes templadas y/o fr{as, situaci6n que contrasta -

con la localizaci6n de los países subdesarrollados, mis-

mas que se h:i!lan concentrados en las zonas tropicales. 

Un importante porcentaje de países subdesarrollados se 

hallanbajo la influencia de ciertas religiones que prego

nan la mancedumbre y humildad entre sus adeptos. 

En la actualidad las consideraciones anteriores aún no supe-

ran el campo de lo circunstancial y algunos investigadores -

pretenden demostrar la existencia de influencias más profun-

das, tales como el nivel educativo de los grupos sociales que 

·conforman a una naci6n; México es un caso palpable en donde -

no obstante los esfuerzos que se han hecho para eliminar el -

obstáculo. que para el progreso integral de una naci6n signi

fica el analfabetismo, continúa siendo un país con un porcen

taje de analfabetas muy alto entre su poblaci6n; si a lo ante 

rior agregamos la alta tasa de crecimiento demográfico, el p~ 

norama se torna desolador, ya que es muy difí.cil incorporar -

a grupos humanos que aún norman su vida por tabúes y prejui-

cios, a una cruzada de concientizaci6n y alta productividad. 
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III.- SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA DE 
BIENES DE CA

0

PITAL 

III. 1.- ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

Las diversas etapas del proceso productivo, se pueden asociar 

a una secuela de elementos interdependiéntes, que vistos de -

manera global constituyen lo que se conoce por Cadenas Produc 

tivas. 

Las cadenas productivas representan un aspecto relevante en -

el estudio de la estructura de la planta productiva del país; 

se definen como la interrelaci6n de los diversos procesos pr~ 

ductivos involucrados en la fabricaci6n de un bien, y tienen 

como efecto la formaci6n y expansi6n de la base industrial en 

varios niveles. 

Es necesario considerar dos circunstancias fundamentales para 

determinar la importancia estratégica de los Bienes de Capi-

tal en e1 proceso productivo; una de ellas se refiere al im-

pacto de dichos bienes en las cadenas de transformaci6n de -

¡os productos ma'nufac.turados en general, y la otra radica en 

la importancia que para el país tiene el hecho de alcanzar un 

alto grado de integraci6n nacional de las propias cadenas pr~ 

ductivas de los Bienes de Capital. 

En términos generales (ver fig. 1), las cadenas productivas -

de los Bienes de Capital contienen las siguientes etapas: 

Se inician con la obtenci6n de insumos básicos a través de 

las industrias minera, petrolera y forestal; 

como siguiente paso contemplan una primera transformaci6n de 

estos insumos en una etapa intermedia, la metal6rgica y side-

rúrgica; 
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posteriormente se pasa a la fabricaci6n de partes y compone~ 

tes, mediante diversos procesos industriales tales como fun

dici6n, forja, maquinados, tratamientos térmicos, sinteriza

ci6n, primeros acabados, subensambles, etc. 

Consecutivamente, estos insumos se integran a diversas indus 

trias para su transformaci6n y ensamble, dando finalmente e~ 

mo resultado los Bienes de Capital; estos Últimos son distri 

buídos entre los diversos sectores industriales para la ela

boraci6n de sus respectivos productos, siendo la finalidad -

de los mismos la satisfacci6n de las necesidades de la pobl~ 

ci6n: salud, alimentaci6n, vestido, calzado, 

comunicaci6n, transporte, vigilancia, entre otras. 

Encuanto a los Bienes de Capital en sí, puede asegurarse que 

son el n~cleo del proceso de integraci6n del aparato produc

tivo, ya que constituyen el eslab6n en torno al cual se arti 

cula la industria nacional. Esto se reafirma al observar --

que son justamente los Bienes de Capital, los equipos o rna-

quinarias clave en los procesos de producci6n,ya sean de la 

industria extractiva o de la manufacturera,representando las 

inversiones sobre activos fijos (tangibles) más grandes; ade 
m~s, de ellos depende en gran medida la competitividad que -

se tenga en los productos finales. 

Una de las principales características de la estructura indus 

trial para la fabricaci6n de Bienes de Capital, en los países 

líderes, la constituye la existencia de miles de empresas con 

alta capacidad tecnol6gica y de tamafio pequefio, que proporci~ 

nan una amplia gama de insumos especiales (partes, componen-

tes, servicios), a otras empresas que manufacturan y ensarn- -

blan los productos finales, de acuerdo con grados de integra-
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ci6n horizontal basados en análisis econ6micos y de vulnera· 

bilidad. 

La producci6n de Bienes de Capital en M6xico, no es, en general, de van

guardia; la maquinaria que se fabrica es esencialmente de tipo universal 

y con un alto contenido de piezas de importaci6rt. La carencia de la es 

tn.ictura técnico-productiva especializada, mencionada anterionnente, con~ 

tituye uno de los principales obstáculos para la fabricaci6n de Bienes • 

de Capital de alta complejidad tecnol6gica, situaci6n que puede quedar · 

plasmada esquemáticamente como lo lllUestra la figura 2. 

Esta estructura industrial, al no estar suficientemente desa 

rrollada, obstaculiza la posibilidad de una mayor integra· · 

ci6n horizontal, que favorecería la especializaci6n y la in· 

terrelaci6n de la planta productiva, impulsando sustancial·· 

mente el crecimiento y el empleo de la.misma. 

Las empresas mexicanas presentan en términos generales ~ajos 

grados de especializaci6n, fabricando familias de productos 

relacionados. Esto no permite optimizar las operaciones; en 

muchos casos la variedad de modelos fabricados por una empr~ 

sa es muy amplia, obstaculizando el aprovechamiento que ori

tinaria la utilizaci6n de economías de escala. 

Los países en desarrollo, como México, que cuenta con una in 

dustria de Bienes de Capital en periodo de formaci6n, sufren 

la considerable desventaja de tener grandes problemas en su 

infraestructura industrial. A falta de ella, las activida·· 

des de producci6n en esta área pueden tender a operaciones -

integradas verticalmente a cargo de los ensambladores fina-

les de maquinaria. 

La debilidad de la infraestructura industrial se hace sentfr 

cuando las empresas tratan de introducirse en los mercados -
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de producci6n de mayor complejidad tecnol6gica. La intcgr! 

ci6n nacional en la fabricaci6n de maquinaria y equipo de a! 

ta complejidad tecnol6gica es en general mínima. En ocasio

nes las empresas (por ejemplo las de electr6nica) tienden a 

ser maquiladoras del producto final, a partir de insumos im

portados directamente de las f~rmas con las que existen coi~ 

versiones y contratos tecnol6gicos o a partir de insumos im

portados en el mercado libre. 

De datos obtenidos sobre la industria nacional (1), podemos 

observar que el 73% de la producci6n de bienes de capital -

corresponde a la (abricaci6n y venta por catálogo. Esta ele 

vada proporci6n confirma una característica básica de la -

producci6n, que se refiere a la escasa fabricaci6n de bienes 

de capital en los rubros de tamaño mayor y de elevada compl~ 

jidad tecnol6gica, que son los que suelen ser producidos so

bre pedido. 

Así pues, las limitaciones para extender la gama productiva 

de la industria de bienes de capital, en lo referente a los 

procesos productivos, se deben a la creciente complejidad -

técnol6gica de los mismos, a las restricciones en la capaci

dad de las instalaciones y al incremento mínimo de los merca 

dos, lo que dificulta operar eficientemente con la tecnolo-

gía existente en el país. 

Por otra parte, en México el abastecimiento de materias pri

mas o insumos para la industria de bienes de capital presen

ta varios problemas, tanto por las características propias -

(1) Fuente: Seminario de Análisis de la industria de bienes de capital 

CANACINTRA, 1982 
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de la misma (que engloba productos con especificaciones muy -

diversas y con requerimientos también distintos), como por -

los procesos de producci6n llevados a cabo en otros sectores 

que proporcionan dichas materias primas o insumos. 

En particular, resulta crítica la obtenci6n de los insumos me 

tálicos básicos (acero, aceros aleados, aleaciones especiales; 

hierro gris, etc.), consecuencia de la restrigida capacidad -

en los procesos primarios, que desvincula el enlace de las ca 

de_nas productivas que de ellos se derivan; tal es el caso de -

la fundici6n y forja, maquinados y tratamientos térmicos. 

La escasa disponibilidad o el bajo nivel tccnol6gico de comp~ 

nentes primarios (rodamientos, engranes, herramientas de cor

te) dificulta las posibilidades de una integraci6n horizonta~ 

pudiendo observarse que la escala de producci6n para estos ia 
sumos y partes, corresponde a una demanda reducida que no pe! 

mite la aparici6n de nuevos productos. 

En lo tocante a piezas fundidas, se consideran fundamentales 

para el desarrollo de la industr~a de bienes de capital; sin 

embargo, la fundici6n en México hi evolucionado ligada fuert! 

mente a la industria de bienes de consumo y en particular a -

la industria automotriz, y s6lo marginalmente abastece los re 

querimientos de algunos bienes de capital como bombas, compr! 

sores y válvulas. Esto ha obligado a algunos productores na-

cionales de bienes de capital a reemplazar esa fundici6n por 

chapa gruesa, cuando esto es posible, y en otros casos simpl~ 

mente se limita la producci6n. 

Así mismo, la escasa disponibilidad nacional de insumos para 

la fundici6n obliga a efectuar importaciones significativas,

lo que a su vez no s6lo tiene un efecto adverso en la b•lanza 



- 60 -

de pagos, sino que provoca la elevaci6n de precios y hace m&s 

vulnerable por ello a la propia industria. 

ejemplo: 

chatarra seleccionada de alto precio, 

- arrabio, 

- ferroaleaciones, 

- resinas e incluso arenas para fundici6n. 

Se importan por 

Por otro lado, el personal técnico de que se dispone en la r~ 

ma es insuficiente, especialmente en los casos de metalurgis

tas competentes y técnicos medios. Esta carencia influye en 

una elevada proporci6n de rechazos en los productos por piezas 

defectuosas, y en general en una calidad deficiente de los -

mismos. 

Una consecuencia de la elevada proporci6n de piezas defectuo

sas y de la baja productividad, así como de la cantidad de in 

sumos importados, es el alza registrada en los precios de los 

productos. 

Paralelamente, una de las técnicas tradicionales de la indus

tria metalmecánica es el forjado de piezas, que se encuentra 

prácticamente en toda máquina o equipo. Las piezas forjadas 

requieren excelentes características mecánicas; van desde - -

herramientas de mano hasta piezas vitales de alta resistencia 

en vehículos,turbinas, estructuras de aviaci6n, ejes sooeti-

dos a grandes esfuerzos, engranes y muchas otras piezas esen

ciales para el funcionamiento de maquinaria.· 

De aquí la importacia de la forja, que combina el proceso me

talúrgico y el mecánico básico en el disefio y terminaci6n de 

la pieza, que suele ser de mucha exigencia y complejidad. Es 
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por todo este cuidado y labor que se realiza y que conllevan 

las piezas forjadas, que su producci6n en forma econ6mica re

quiere de procesos complejos. 

Otro proceso relevante en la cadena productiva es la pailerÍL 

cuya producci6n es bastante versátil, resultando relativamente 

sencillo agregar una sección de rna~uinado y pasar de los pro

ductos de pailería clásica (calderas, intercambiadores, estrUf 

turas pesadas, soldadura pesada, tuberías de presi6n, compue! 

tas, recipientes a presión etc.), a la producci6n de maquina

ria pesada de características diversas. 

Uno de los problemas más graves a que se enfrentan los produf 

tares de pailería en los países en desarrollo como México, es 

la fluctuaci6n de la demanda. Ella no solamente origina una 

baja utilización de la capacidad instalada, por la incertidu~ 

bre y la imposibilidad de cubrir adecua·damente todo tipo de -

maquinados, sino que, además, los cambios en la naturaleza de 

los productos procesados introducen factores que reducen la -

productividad en tanto se da el aprendizaje necesario. 

En otro orden de ideas, la baja productividad se vincula, Pª! 

cialmente, con la existencia de equipo anticuado, con un red~ 

cido grado de mecanizaci6n, con instalaciones insuficientes,

con escasa ingeniería nacional, con costos usualmente elevados 

y con precios de tal manera altos que dificultan la competiti 

vidad. Se observa además la circunstancia de que algunas e~ 

presas que dominan la ingeniería se dedican a maquilar equi-

pos, es decir, la capacidad de diversificaci6n suele conver-

tirse en una capacidad de maquila. 
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Finalmente, se puede concluir que la escasa ingeniería lucal 

no s6lo se traduce en problemas de altos costos en divis;1s -

y baja integraci6n en la fabricaci6n por conocimientos insu

ficientes, sino que se desaprovecha preci~amente una oportu

nidad esencial para que t6cnicos mexicanos profundicen en el 

diseño y la ingeniería. 
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Figura 2. Cadena Productiva de un Producto Final. (versión simplificada) 
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JII. 2.- LOCALIZACION DE LA INDUSTRIA Y POTENCIAL ACTUAL DE LAS 
EMPRESAS·MAS REPRESENTATIVAS. 

El proceso de industrializaci6n seguido por el país en las úl 
timas cuatro décadas, ha traído como consecuencia un desarro-

l lo regional poco arm6.nico. debido a factores históricos, po

líticos, geográficos, culturales y económicos, que en distin

ta forma e intensidad han actuado en el transcurso del tiempo 

para determinar la localizaci6n actual de la actividad produ~ 

ti va. La industria de Bienes de Capital· no ha escapado a e~ 

te fenómeno, y su concentración es uno de sus rasgos caracte-

rísticos. 

La fabricación de bienes de capital se encuentra concentrada 

básicamente en tres regiones, que aportan casi el 90% del va

lor de la producción de este sector: 

- Destaca en especial la importancia de la zona metropolitana 

del Valle de México con 55% de la producción;. 

- En forma menos relevante se presenta la región del Noreste 

que contribuye con 18%; 

- La zona centro del país aporta 15%; 

- Y finalmente, la aportación de otras zonas productoras es -

el 12% (esto puede observarse en la fig .. ~). 

Cabe destacar que en el caso de la mediana y pequeña industria 

de este sector, que fabrican en su mayoría partes y componen

tes, ha existido una tendencia a ubicarse en torno a su merca 

do natural, es decir, cerca de las industrias grandes que fa-

brican productos finales. 

Otra tendencia, manifestada en el caso de la industria pesada, 

ha sido ubicarse en localidades con acceso a puertos priorit! 
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rios comerciales: 

- Lázaro Cárdenas, Michoacán; Salina Cruz, Oaxaca; Coatzacoal 

cos, Veracruz; Tampico, Tamaulipas. 

Finalmente, una tercera tendencia cstd constituída por la ubi 

caci6n empresarial en los llamados "corr.edores" y "parques in 

dustriales", localizados en varios Estados del país. 

Sin embargo, se registra un sensible cambio estructural en -

los Últimos años, que ha implicado la incorporaci6n a la in-

dustria de Bienes de Capital en forma significativa de los Es 

tados de Michoacán, Aguascalientes, Morelos, Veracruz, Tamau

lipas y San Luis Potosí. 

por otra parte, un censo levantado por la Subsecretaría de F~ 

mento Industrial (perteneciente a la SECOFI), arroja una se-

rie de datos de las principales empresas de Bienes de Capital 

en México; a continuaci6n se anexa una' relaci6n con los resul 

tados de dicho censo (tablas 1 y 2). 

La informaci6n vertida en dichas tablas permite apreciar en -

cierta medida algunas de las características que sirven como -

indicadores para deteminar, aunque s6lo en forma aproximada, -

el potencial que representan algunas de las empresas que con-
forman la planta productiva industrial del Sector. 
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TABLA 1 DATOS PRINCIPALES OE LAS EMPRESAS INVESTIGADAS 
DEL SECTOR DE BIENES DE CAPITAL. 
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TABLA 2 

EQUIPO PRINCIPAL. DE L.AS EMPRESA 
• DEL SECTOR DE BIENES DE CAPITAL 

1 lPll--
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I I. 3. - AGENTES ECONOMICOS: SECTOR PRIVADO EXTRANJERO, 
SECTOR PRIVADO NACIONAL, SECTOR PUBLICO NACIONAL. 

M6xico, al estar inmerso dentro de las ecpnomías de mercado,-

permite que a su economía concurran capitales de cualquier 

procedencia, ya sean nacionales o del exterior; de aquí la im 

portancia de identificar a los agentes econ6micos que partic! 

pan en el mercado de bienes de capital: 

- Sector P6blico, 

- Sector Privado Nacional 

- Sector Privado Extranjero. 

La significaci6n del Gobierno en el desarrollo de la industria 

de bienes de capital es importante, y son tres las form~s que 

toma su intervenci6n: 

· Como regulador, como productor y como consumidor; al respef 

to ha habido necesidad de verificar cambios drásticos en la 

concepci6n de la política econ6mica; así,mientras en el pa-

sado reciente la idea básica era acelerar la constituci6n -

de la industria de bienes finales mediante los incentivos 

a la adquisici6n de maquinaria y equipo importados, en la -

actualidad se desea producir eficientemente bienes de capi

tal dentro del país. (ver Fig. 4). 

Este cambio de estrategia ha trafdo como consecuencia la nece 

sidad de introducir modificacion~s relevantes en distintos -

instrumentos de política (financieros, crediticios, arancela

rios, fiscales, etc.), con objeto de adecuarlos a la problem! 

tica específick de esta rama prioritaria. De esta manera, la 
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acción del Estado es importante para apoyar e intensificar la 

fabricación de maquinaria y equipo. El retraso relativo <le 

la producción de bienes de capital en el país, conjuntamente 

con los problemas inherentes a la necesidad de su r'pidJ de-

senvolvimiento, hacen indispensable que el Estado,a través de 

sus instituciones de fomento, participe activamente en la far 

mulaci6n e impulso de nuevas empresas de maquinaria y equipo. 

El esquema adoptado en donde participan Estado, iniciativa -

privada y socio extranjero (proveedor de la tecnología), par~ 

ce favorable como mecanismo para acelerar su desenvolvimiento. 

La inversión del S~ctor PÓblico en Bienes de Capital realiza

da en el período 1970 - 1980, se caracteriza por tener una Ta 

sa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) del 16% (ver tabl ª· 3), 

misma que es mayor al crecimiento registrado en el Producto 

Interno Bruto (PIB.- Es la producción total considerada por -

rama, subrama, sector, industria, país, etc.), que fué de 6% 

a 8% aproximadamente. 

En lo que respecta a sus Tasas de Crecimiento Anuales (T.C.), 

se observan tres años con tasas decrecientes: 1971, 1976 y --

1977, con -27.2%, -17.3% y -8.5% respectivamente, que en tér

minos absolutos equivalen a 1,701.2, 4,861.4 y 4,446.0 millo

nes de dólares de 1970 (ver tabla 3). 

Dichas contracciones en la inversión se deben a varios facto

res, tanto internos como externos. Entre los primeros tene--· 

mas una reducción de la inversión por el cambio de sexenio, -

que implica incertidumbre en las políticas a seguir del Gobier 
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no, particularmente en 1976; a causa de la grave crisis que -

atravesaba el país, el Estado tuvo que recurrir al estableci

miento de medidas recesivas entre las que destacaba la reduc

ci6n del Gasto Público. 

En lo que toca a los factores externos se encuentran los de-

s6rdenes econ6micos del sistema financiero internacional que 

originaron mayores obstáculos a la adquisici6n de recursos ex 

ternos por la vía de créditos, lo que influyó directamente en 

el comportamiento de la inversi6n del Sector Público. 

Sin embargo, este sector no s6lo cuenta con su inversión para 

intervenir en la industria; debido a las características de 

las compras que realiza, en cuanto a cantidad, especificacio

nes, y fechas de entrega, su demanda representa un instrumen

to para llevar a cabo estrategias macroecon6micas que permi-

tan lograr objetivos de desarrollo socio-económico. 

Las compras del Sector Público han jugado un papel decisivo -

en la formación de nuevas fábricas productoras de Bienes de -

Capital, pues a través de relevantes proyectos como aquéllos 

en los sectores de petr6leo, siderurgia y electricidad, di- -

chas compras significaron más de un 50% de la demanda nacio-

nal de Bienes de Capital. 

Para ciertos tipos de equipos, el sector público ha sido y es 

prácticamente el Único comprador. Tal es el caso de la maqul 

naria para la generación de grandes volúmenes de electricidad: 

las subestaciones de muy alto voltaje y las correspondientes 

líneas de transmisi6n. Petr6leos Mexicanos representa una -

proporci6n importante en las compras de pailería pesada y es 

determinante en equipo de perforaci6n petrolera y maquinaria 

para proceso. 
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Dentro del conjunto de instrumentos de que se vale el Sector 

Público para poder ejercer su poder de compra, los de mayor_ 

relevancia son: 

- La Ley sobre Adquisicionest Arrendamientos y Almacenes de 

la Administraci6n Pública Federal (1979). 

- El Acuerdo relativo a los Comités de Compras y las Comisio 

nes Consultivas Mixtas de Abastecimiento (1980). 

- El Programa para la Defensa.de la Planta Productiva y el -

Empleo (1983). 

Pretendiendo con éste Último apoyar el cumplimiento del Pro

grama Inmediato de Reordenaci6n Econ6mica. 

En este contexto, el desarrollo del Sector Paraestatal de -

Bienes de Capital ha respondido a esquemas de estrategia Pª! 

ticulares de tres grandes organizaciones paraestatales con 

objetivos y políticas independientes: NAFINSA, SIDERMEX, y -

FOMEX. Tal proceso ha conducido a una estru~tura global de 

las oportunidades de complementariedad y sí, en cambio, ha -

dado lugar a duplicaciones de giro industrial dentro del sec 

tor. 

A continuaci6n se muestra un ejemplo de clasificaci6n de em

presas paraestatales en este sector1 
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G r u p o 

I.Fundici6n, Forja, 
Maquinado y Pailería 

II.Equipo Rotativo y 
Eléctrico 

III.Maquinaria y Equipo 
l.Subsector de Máqui 

nas Herramienta -
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cos. 
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Oerlikon 

Mecánica 
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Sidena 
Dina Komatsu 

Proyectos 

NKS 

FTA 

Considerando ahora el Sector Privado, éste representa un Sec

tor importante en la inversi6n total del país, tanto por su -

propia dinámica productiva, como por la ayuda que recibe del 

Sector Póblico vía Estímulos Fiscales-Financieros, Arancela

rios y Crediticios que han impulsado su contribuci6n en el de 

sarrollo de la Industria de Bienes de Capital. 

Una de las estrategias que ha llevado el sector empresaria~,

ha sido la de agruparse en Cámaras, ya sean de carácter gené-

rico o específico. Entre sus objetivos se encuentran el re-

presentar los intereses de sus agremiados, resolver y dar ap~ 

yo a los problemas específicos de la industria en cuesti6n y 

servir como 6rgano de consulta del Estado; todo ello dirigido 

hacia la satisfacci6n de las necesidades del comercio y de la 

industria nacional. 
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Al interior de estas c&maras se encuentran representados tan

to los empresarios nacionales como las corporaciones transna

cionales, ya que el ocjetivo principal de formar cámaras es -

el esfuerzo por coordi~ar sus funciones con la política de i~ 

dustrializ1ci6n llevada a cabo por el Estado. Las corporaci~ 

nes norteamericanas adquieren mayor presencia en la Cámara -

Americana de Comercio (CAMACO). 

Dentro del Sector Privado, se caracterizan tres tipos de em-

presas: 

La pequeña y la mediana, donde es más palpable la inversi6n 

de capital naciorial y que.además representan un n6mero ma-

yor de establecimientos 

- La gran empresa, donde el dominio de la inversi6n es ejerci 

do por el capital extranjero. 

Sin embargo, a partir de la vigencia de la Ley General de In

versiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología, dicha 

participación ha disminuÍdo fundamentalmente en la empresa 

de nueva creaci6n¡ advirtiGndose esta tendencia durante la d6 

cada de 1970 a 1980,afto a partir del cual la tendencia mencio 

nada se revierte. 

Cabe subrayar que algunas empresas nacionales vinculadas al -

capital extranjero en proyectos de coinversi6n, fueron atraí

das por el tamaño del mercado nacional, siendo tal vez las -

más beneficiadas por la expansi6n del mercado y por las polí

ticas de protecci6n; sin embargo, su implantación (concebida 

dentro de un marco estrat&gico internacional) introdujo algu

nos ses1os que ser4 preciso corregir en el futuro, tales como 
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la adopci6n de normas de producción, tecnologías y equipos, -

que no utilizan adecuadamente los factores de producci6n na-

cionales, así como el uso de equipos ya amortizados, que no -

facilitan el aprendizaje tecnol6gico. 

Las estadísticas que se muestran en la Tabla 4 ponen de mani

fiesto la evoluci6n que han tenido tanto el Sector P6blico co 

mo el Privado, siendo sus tasas de crecimiento promedio anual 

de 16.0% y 11.9% respectivamente; la nueva.inversión extranj~ 

ra directa representa el 15.3% del crecimiento, índice supe-

rior al registrado en el total de la inversi6n: 13.6% 

Una de las características principales que se presentan en la 

industria de Bienes de Capital y en otros sectores estratégi

cos es la desproporci6n en cuanto a capital y tecnología, ha

ciéndose evidente que muy pocas empresas son intensivas en ca 

pital y tecnología sofisticada y la gran mayoría utilizan una 

cantidad importante de fuerza de trabajo. A este respecto c~ 

be hacer notar que es justamente en las primeras donde se en

cuentran las grandes firmas internacionales. 

Particularmente durante el período de auge petrolero en el -

país (finales de la década de los setenta), la rapidez de la 

expansión petrolera y el desorden e irregularidad en la pro-

gramaci6n de las inversiones y adquisición de equipo, no pro

piciaron un crecimiento paralelo de la planta nacional. 

De ello resultaron una importaci6n creciente y dificultades 

cada vez mayores para canalizar los suministros a favor de la 

oferta nacional. Así, en varias familias de productos se in-
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dujo la generaci6n de proyectos con bajo grado de integraci6n 

amfliándose la dependencia al exterior. 

Con esto se di6 lugar a la formaci6n de numerosas empresas, -

prácticamente ensambladoras, que poco contribuyeron a la con

solidaci6n de la oferta nacional. 

A nivel de estructura de la planta por empresas, la situaci6n 

actual puede caracterizarse por la coexistencia de un sector 

relativamente moderno en los renglones de equipo mecánico y -

el&ctrico (con el complemento de inversiones y tecnologías ex 

tranjeras), junto a un sector cuyas empresas son de tamaño 

más reducido y menos eficientes, tanto en la tecnología y - - -

equipo utilizados como por la calidad de gesti6n y comercial! 

zaci6n, y el grado de capacitaci6n de la mano de obra. 

La participaci6n de la inversi6n extranjera en nuestro país, 

es consecuencia de la escasez relativa de recursos para finan 

ciar los proyectos de inversi6n. 

Una ventaja de la importaci6n de capital radica en su contri

buci6n al ingreso fiscal, con lo cual puede ayudar indirecta

mente a cubrir las brechas del ahorro público. Así mismo, -

otro factor positivo lo constituye la transferencia de tecno

logía incorporada en la inversi6n extranjera. Sin embargo, -

es importante observar que estas empresas han dirigido sus in 

versiones hacia los productos metálicos, la maquinaria; es de 

cir, están encaminadas hacia aqu&llos rubros econ6micos que 

han sido más importantes para las economías extranjeras y - -

hacia los sectores considerados "de punta" (por el Estado), -

para el desarrollo económico nacional y para los cuales se --
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han dado amplias garantías y estímulos. 

Se señalan como ventajas de la inversi6n extranjera directa,

su participaci6n en el adiestramiento de gerentes y adminis-

tradores locales, y en el entrenamiento de trabajadores y ·em

pleados de nivel medio. Otro beneficio atribu{do a la insta

laci6n de capital foráneo tiene que ver con el estímulo de -

una competencia más vigorosa, al modificar la estructura del 

mercado. 

Además cuando la inversi6n extranjera directa acepta la des-

centralizaci6n regional, puede promover el desarrollo de zo-

nas no industrializadas. 

Estos factores intangibles que normalmente acompañan a la in

versi6n extranjera directa, pueden significar una efectiva -

contribuci6n al desarrollo. No obstante, las supuestas vent~ 

jas que se asocian a la penetración de capital transnacional 

no son tan benéficas como parece, puesto que en la medida que 

la inversi6n se concentra en sectores clave se crean polos de 

desarrollo desigual. 

Por otra parte, la inversi6n extranjera directa remite gran -

parte de sus utilidades al país de origen, es decir, esta uti 

lidades no se reinvierten para la ampliaci6n de la planta pr~ 

ductiva. Como se puede observar en la Tabla 5, las utilida-

des remitidas al exterior representan un alto porcentaje de -

las nuevas inversiones en todo el período; sin embargo, a Pª! 

tir de 1977 esta proporci6n se ve reducida, lo que podría si¡ 

nificar que las empresas extranjeras están dando cada vez más 

importancia a la reinversi6n. La salida de capital por conce2 

to de utilidades presiona fuertemente sobre la balanza de pa-
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gos en México. 

Por Último, en cuanto a la participaci6n <le los agentes econ~ 

micos en la industria de Bienes de Capital, en el afio de 1981 

en lo que respecta al valor de la producci6n y a la genera--

ci6n de empleo se observa lo siguiente (Tabla 6,: que no obs

tante que el capital nacional es mayoritario en la pequefia y 

mediana empresas, y el capital extranjero lo es en la gran em 

presa, el valor de la producci6n se concentra más en la empr~ 

sa privada extranjera con 49.5% del valor total de la produc

ci6n, debido a que la gran empresa posee un capital fijo rel~ 

tivamente grande y a que la producci6n es más alta al aprove

char las economías de escala. En lo que respecta a la utili

zaci6n de mano de obra, se observa que la empresa privada na

cional y la empresa privada extranjera captan un 50.6% y - --

42.8% respectivamente .. 

De lo antes expuesto se deduce que dentro de los tres agentes 

econ6micos importantes que se encuentran en el mercado de - -

Bienes de Capital,la participaci6n del sector público ha pas! 

do de ocupar una tercera parte (34.4%) en 1970, a poco menos 

de la mitad del total de la inversi6n (42.8%) en 1980. Esto 

evidencía que el Sector Público, por medio de la inversi6n, -

utiliza su poder de compra, dinamizando el mercado de Bienes 

de Capital; no así la inversi6n privada y extranjera, que de 

hecho han reducido su participaci6n en este sector durante -

ese mismo período (ver Tabla 7). 
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AfJO 
IN\/ERSION 1970 

~mro 2336.4 

T.C. * -

TABLA 3 

EVOLUCION DE LA INVERSION DEL SECTOR PUBLICO 

(1970 . 1980) 

(MILLONES DE DJL.\RES DE 1970) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 

1701.2 2424.9 3448.9 4125.2 5880.0 4861.4 

-27.2 42.5 42.2 19.6 42.5 -17.3 

1977 1978 1979 

44-16,0 5918.8 7683.1 

-8.S 33.l 29.8 

*T.C.: Tasa de Crecimiento Anual 
Ai 

T.C. = [ Al-l - 1] X 100 dond . Ai =Año cualquiera i. 
e. Ai-1= Año anterior al año i 

TCPA:Tasa de Crecimiento Promedio Anual 16.0% 
1 

TCPA= f [ ( fr ) ñ=r ] - 1 J x 100 

AF= año final del período considerado 
donde: Al= afio inicial del período considerado 

n= número de aiios del período considerado. 

1980 

10374.S 

35.0 

Fuente: Tabla elaborada con cifras de la Dirccci6n Gcnernl de Inversiones Extranjeras y '.Transferencia 
de Tecnología (SPP), y del Banco de México. 



J\liJO 
INVERSION 1970 1971 

TOTAL 6784.7 6377 .1 
% - -6.0 

PUBLICA 2336.4 1701. 2 

% - -27.2 

PRIVADA 4247.6 4516.0 

% - 6.3 

NUEVA INVER 
SION EXTMN 
JEIV\. 200.7 160.0 

~ó - -20.3 

TABLA 4 

EVOLUCION DE LA INVERSION DE LQS AGENTES ECON(}.'IICOS 

(MILLONES DE OOLARES DE 1970) 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

7325.2 8995.9 11336.6 ~3132.5 12184.3 10016.2 12829.2 

14.9 22.8 26.0 15.8 -7.2 -17.8 28.l 

2434.9 3448.9 4125. 2 5580.0 4861.4 4446.0 5918.8 
43.1 41.6 19.6 35.3 -12.9 -8.5 33.1 

4716.8 5298.4 6923.3 7337.6 7116.2 5356.5 6677 .o 
4.4 12.3 30.6 6.0 -3.0 -24.7 24.6 

173.5 248.5 288.1 214.9 206.7 213.5 233.3 

8.4 43.2 15.9 -25;4 ·..;3;a 3;2 . '9.3 

1979 1980 TCPA 

17526.9 24249.5 ·-
36.6 38.4 13.6 

7683.1 10374.5 -
29.8 35.0 16.0 

9390.5 13049.2 -
40.6 38.9 11.9 

453.3 830.8 -
.. 

94.3 $3.3 15.3 

Fuente: Tabla elaborada con cifras de la Direcci6n General de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología 
(SPP), y del Banco de México. 

00 
N 



AAO 
MJNTO 

NVA.INVER 
SION (a)-

% 

lITILIDAD 
REMITIDA 

(b) 

% 

b/a 
% 

T A B L A No. 5 

NUEVA INVERSION f:,XTRANJERA DIRECTA VS. lITILIDADES PAGADAS AL EXTERIOR 

(MILLONES DE IX)LARES DE 1970) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

200.7 160.0 173.5 248.5 288.1 214.8 206.7 213.5 233.0 

- -20.3 8.4 43.2 15.9 -25.5 -3.8 3.3 9.1. 

122.7 114.8 119.6 140.5 144.9 146.5 232.8 117.2 122.7 

- -6.4 4.1 17.5 3.1 1.1 58.9 -49.7 4.7 

61.1 71.8 68.9 56.5 50.3 68.2 112.6 54.9 52.7 

1979 1980 1981 1982 

453.5 830.8 782.1 276.S 

94.S 83.3 -5.9 -64.6 

158.9 216.4 - -
29.5 36.2 - -

35.0 26.0 - -

Fuente: Tabla elaborada con cifras de la Direcci6n General de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología 
(SPP). y <lel Banco de México. 

Datos dcflactados con el deflactor del PNB de E.U. 

1 

~ 

~ 

1 



TABLA .6 

PARTICIPACION DE LOS AGENES ECONOMICOS EN LA INDUSTRIA 
DE BIENES DE CAPITAL, 1981 

(PORCENTAJES) 

PARTICIPACION 
PORCENTUAL EN EL VALOR DE EN LA GENERACION 

AGENTE LA PRODUCCION DE EMPLEO 
PARTICIPANTE 

Empresa Privada 
Extranjera 49.S 42.8 

Empresa Privada 
Nacional 42.6 50.6 

Empresa Pública 
Nacional 7.9 6.6 

TOTAL 100.0 lUO.O 

Fuente: Programa d~ Corto Plazo para la Industria de Bienes de Capital 
(versi6n Preliminar), septiembre 1982, NAFINSA. 



T A B L A 7 

PARTICIPACION DE LOS AGENTES ECONOMICOS EN LA INVERSION TOTAL 
(PORCENTAJES) 

AlilO 

INVERSION 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Pública 34.4 26.7 33,2 38.3 36.4 42.5 39.9 44.4 46.1 

Privada 62.6 70.8 64.4 58.9 61.1 55.9 58.4 53.5 52.0 

N. I.E* 3.0 2.5 2.4 2.8 2.5 1.6 l. 7 2.1 1.9 

To t a 1 100.0 100.0 100.00 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 

* N.I.E.: Nueva Inversi6n Extranjera. 

1979 

43.8 

53.6 

2.6 

100.0 

Fuente: Programa <le Corto Plazo para la Industria de Bienes de Capital (vcrsi6n preliminar), 
scptimbre 1982, NAFINSA . 

,. 

1980 

42.8 

53.4 

3.8 

100.0 
·-

00 
Vl 
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III. 4.- EMPLEO EN LA INDUSTRIA 

La industria de Bienes de Capital es vital para el crecimien 

to industrial del país ya que el ritmo y la orientaci6n del 

desarrollo manufacturero dependen estrechamente del grado de 

avance de dichos productos; asimismo, esto se refleja en la 

extensa creaci6n de industrias básicas, por laque el desarr~ 

llo y fortalecimiento de los bienes de capital está íntima-

mente relacionado con la generaci6n de empleos. 

En México,en los 6ltimos aftos, la fabricaci6n de Bienes de -

Capital mantuvo u~ ritmo dinámico en la generaci6n de empleos 

pase a los graves desequilibrios econ6micos que deterioraron 

la capacidad del aparato productivo para generar las divisas 

suficientes que financiaran las importaciones requeridas por 

la producci6n interna del país. 

Es importante señalar que la recuperaci6n del empleo en el -

Sector de Bienes de Capital en los años subsecuentes a 1977-

se di6 como resultado del auge petrolerd. La demanda de Bie-

nes de Capital por Petr6leos Mexicanos principalmente, hizo 

necesario el incremento de la producci6n de estos bienes por 

lo que fue imprescindible aumentar la utilizaci6n de mano de 

obra para lograr un mayor nivel de producci6n. 

No debe pasar desapercibido el hecho de que la mano de obra 

que se requiere necesita ser calificada y especializada;en -

México, en consecuencia1 la magnitud y eficacia de los progr~ 

mas de capacitaci6n de mano de obra, constituyen condiciones 

estratégicas para favorecer el desarrollo de los bienes de -

capital a través de niveles adecuados de competividad y efi-
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ciencia productiva que permitan un firme acceso a los merca

dos internacionales. 

En la tabla No. 8 se muestra la cantidad de personal ocupado 

por la industria en el período 1970 - 1982. 



TABLA S 

PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA 
(NUMERO DE OCUPACIONES RENUMERAD,\S, PROMEDIO ANUAL) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
1 

1982' 

Industria Total 12'863,000 13'322,000 13'702,000 14'441,000 14'647,000 15'296,000 15'550,000 16'238,000 16 1853,000 17'676,000 18'795,000 20 1043,000 19'877 ,ooo 
Ind.Manufacturera l '726 ,000 l '772 ·ººº l '831,000 1'925,000 1'996,000 21002,000 2'046,000 2'051,000 2'131,000 2'291,000 2'417,000 2'542,000 2'467,000 

Metalmecánica 328,987 330,169 351 ,645 384,248 413,620 425,352 435,524 414 ,531 437 ,777 481,488 519,017 553,133 N.D. 
Bienes de Capital 215,884 216,744 226,500 234 ,020 269,529 275 ,723 28,134 267 ,925 282,453 308,496 333,703 356,527 N.D. 
-Prod.~letálicos Est. 26 J 786 21,072 20,163 19,806 21,573 26,698 27,059 25 ,916 26,121 27,620 28,483 30 ,311 N.D. 
-Otros Prod.Metálicos 2 63,648 60,211 64 '777 62,862 70,466 71,871 72.596 71,683 75,089 80,810 87,008 89,298 N.D. 
-Maq .• Eq.,no Eléctrico 50,082 49,747 54,264 53,135 69,190 70,111 72,251 68,575 71,255 78,920 85,503 92,869 N.D. 
-~laq.y Aparatos Eléctricos 19,970 20,260 22,890 23,168 26 .286 27,245 28,199 29,191 30,219 32,403 36,858 38,821 N.D. 
-Eq.y Aparatos Electr6nicos 5 10 ,820 12,742 13,160 15,291 15,069 14,375 15,834 14,858 15,132 16,738 16,704 16,832 N.D. 
-Autom6viles 3 23,417 25,850 27,338 34,322 39,960 38,759 37,286 32,029 36 ,578 42,618 !17,652 53,906 N.D. 
-Eq. y Material Transporte 12,151 12,730 14 ,435 15,799 16,875 16,319 17,344 16,289 16,566 17,242 19 ,272 21,911 N.D. 
-Otras Inds.Manufactureras 4 9,010 9,132 9,373 9,637 10,112 10 ,345 10,815 ll ,384 11,515 12,145 12,223 12,579 N.D. 

:.Y· 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, S.P.P. 
1.-Cifras preliminares 
2.-Se consider6 el total de la rama,pero sólo son Bienes de Capital dentro de la misma: cadenas, retortas,crisoles, ganchos, uniones giratorias, cables de acero y las piezas fundidas mayores a 50 kg. 
~.-Se considera el total de la rama,pero sólo son bienes de Capital los camiones,tractocamiones,autobuses y tractJres 
4.-Se consider6 el 25% de la rama como Bienes de Capital o sea la subrama de artículos de precisi6n y mediaci6n. 

5.-Se cansider6 el 25% de la rama; es decir correspondiente a electrónica profesional. 

•. 

co 
co 
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III. 5.- FACTORES CRITICOS DE LA PRODUCCION 

III.S.1.- Calidad 

Los factores más importantes de la fabricaci6n de -

bienes de capital son el costo de producci6n, la -

productividad, el precio, la innovaci6n tecnol6gica 

y la calidad. Este último es el que influye en fo! 

ma determinante para la aceptaci6n de los productos 

en el mercado. 

Normalmente los bienes de capital que son adquiri-

dos sobre pedido con características específicas y 

con un alto nivel tecnol6gico implícito, exigen una 

elevada calidad, lo que permite que el compraddr -

quede satisfecho con su adquisici6n y se avalen de 

esta forma las grandes inversiones realizadas en ta 

les maquinarias y equipos. 

La industria nacional ha sido incapaz de lograr una 

calidad aceptable a nivel interno~en muchos casos -

ello explica la preferencia tan acentuada que tienen 

los industriales del país por la adquisici6n de ma

quinaria y equipo del exterior, cuyos productos tie 

nen la tecnología y nivel de calidad adecuados para 

la producci6n del bien que se desea producir. Este 

hecho se da por la práctica de los círculos de cali 

dad en las empresas de los países industrializados, 

con programas que van desde la planeaci6n de la pr~ 

ducci6n, organizaci6n de la fábrica, control de di-

seño, control de materias primas e insumos y el con 

trol de calidad, así corno revisiones períodicas que 
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certifiquen la calidad de sus productos. 

En N6xico se han realizado grandes esfuerzos por me

jorar la calidad de los productos, pero en la prác

tica muy pocas empresas han logrado alcanzar altos 

niveles, debido en parte a arraigados patrones de -

conducta y falta de informaci6n. 

Es evidente que la estructura productiva es insufi

ciente para la exportaci6n debido en parte, a la -

falta de aplicaci6n de controles de calidad en el -

proceso productivo, lo cual provoca inconsistencia 

en la calidad de los productos elaborados, mala ca

lidad de las materias primas, principalmente acero 

nacional, .p6rdidas por desperdicios o procesamien

to que elevan los costos y los precios de venta al 

consumidor; incompetencia en los mercados interna-

cionales de exportaci6n, incremento en la demanda -

de divisas por la importaci6n de insumos; excesivos 

gastos por la falta de un sistema que normalice la 

producci6n industrial que permitan identificar que 

los productos nacionales garantizan el cumplimiento 

de las normas de calidad bajo las cuales fueron - -

construidos. 

Como resultado de lo anterior, el mercado exterior 

de bienes de capital es muy reducido y prácticamen

te nulo para los productos nacionales, lo que con--

1 leva a considerar cambios importantes en la base -

industrial del país. 



- 91 -

Así pues, puede considerarse que existen fuertes 

deficiencias y re3agos en cuanto al control <le cali 

dad de los productos generados por la industria de 

.bienes de capital; entre las fallas más importantes 

podemos citar la carencia de personal técnico cap~ 

citado a todos los niveles y la insuficiente infra

estructura en laboratorios de prueba y de metrolo-

gía para cubrir todas las necesidades de la indus-

tria. 

Se ha percibido, que las normas implementadas por -

la Direcci6n General de Normas de la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial, son insuficientes p~ 

ra cubrir las necesidades que genera esta industria 

y ante el desconocimiento de _éstas por los sectores 

industriales, su aplicaci6n es mínima, siendo nece

saria su ~eglamentaci6n. Por otro lado, se carece 

de lugares especiales en la producci6n de patrones 

de medidas y centros de calibraci6n para el instru

mental utilizado.en la industria. 

Por 6ltimo cabe agregar que el sistema educativo y 

de preparaci6n a nivel medio y superior, es defi--

cicnte tanto en sus programas <le enseñanza de con-

trol de calidad, como en los laboratorios y el equi 

po necesario para tal fin. 
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III. 5.2.-Productividad 

La productividad se concibe como el instrumento -

de medición del rendimiento o eficiencia de los -

elementos que concurren a la producción (inversión, 

mano de obra, e insumos); de aquí la importancia 

de su cuantificación, ya que ésto permite definir 

claramente qué elementos están contribuyendo a fa 

vor o en detrimento del proceso productivo y a su 

vez, facilita la toma de decisiones para optimi-

zar el aprovechamiento de los recursos tanto huma 

nos como materiales. 

Derivado de la carencia de información estadística 

sobre productividad en la industria en estudio,é! 

ta se determinó de acuerdo al método de la produf 

tividad total, la cual se establece a través de -

la productividad del trabajo, la intensidad del -

mismo y la utilización de los insumos que partic! 

pan dentro del proceso.* 

La intensidad del trabajo refleja el estado de la 

tecnología;la productividad del mismo señala la -

eficiencia de la mano de obra y la productividad 

total muestra el rendimiento del aparato product! 

vo. 

* Productividad total, según Earl Burch Jr. 



TABLA 9 

INDICE DE PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL 

(PORCENTAJES) 

CONCEPTO A~OS 

RAMA 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Total Bienes de Capital 28 .19 29.91 30. 36 30.89 31. 96 31. 93 32.75 33.27 34.88 

49.Prod.Met. Estructurales 32.14 33.40 33.79 33. 72 34.49 39.81 32.15 32.07 32.37 

SO.Otros Prod.Met.E:xcepto Maq. 47.40 45.52 48.31 48.64 48.79 48.54 47.66 47.76 48.79 

51.~taq.y Eq. no eléctrico 15.51 16.22 16.24 16.40 16.14 15.31 16.01 19.99 18.43 

52.~1aq.y Apar.Eléctricos 21.33 22.70 22.0 23. 31 23.56 22.66 19.86 21. 96 24.28 

54.Eq.y Apar.Electr6nicos 40 .48 38.91 39.43 41.48 43.03 43.51 45.80 45.94 49.62 

56.Autom6viles 19.75 19.90 20.17 20.16 19.90 19.98 20.10 20.13 20.33 

58.Eq.y Mat.de Transporte 17.62 26.14 23. 72 20.62 21.53 16.92 25.08 21.66 25.20 

59.0tras Indus.~nufactureras 31. 30 36.51 39.18 42.80 48.20 55.63 55.35 56.65 56.02 

FBK = Fonnaci6n Bruta de Capital fijo 
I.P.=(PIB/FBK + R.A + C.I.) x 100 R.fa .• = Renumeraci6n de Asalariados 

C.l.= Costos Indirectos. 

Maquinaria, fza. de trabajo, materias primas. 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, S.P.P. 

1979 1980 1981 

31.35 29.05 29.5 

27.55 26.81 25.45 

47.23 46.94 44.64 

17.41 16.21 15.48 

22.46 21.67 20.61 
lO 
Vl 

47.67 46.32 45.14 

20.42 20.24 20.48 

16.10 15.91 15.95 

51.95 53.26 48.29 
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En segundo lugar se ubica por su importancia en la participa

ci6n porcentual en la estructura de la industria de bienes de 

Capital y por su dinámico crecimiento, la rama de maquinaria 

y aparatos eléctricos, cuya tasa de crecimiento fué del 12.2% 

al pasar de 2115.1 millones de pesos en .1978 a 2987.2 en 1981, 

a precios de 1970. Por otro lado, la rama de material y equl 

po de transporte creci6 al mismo ritmo que la Industria de -

Bienes de Capital, ésto es, a una tasa de 12.4% anual. 

Asimismo, la rama de productos metálicos de 1978 a 1981, cre

ci6 a una tasa del 10.5% anual, porcentaje significativo si -

lo comparamos con el período 1970 - 1976, donde el crecimien

to fué de 5.4% anual. Esto debido al incremento de la deman

da originado por la expansi6n petrolera, principalmente de -

plataformas marinas y terrestres. Este comportamiento contra~ 

ta con el observado en la rama equipos y aparatos electr6ni-

cos, cuya tasa de crecimiento fué del 11,9% en el período - -

1970 - 1976, disminuyendo su ritmo a una tasa de crecimiento 

de 7.1% anual, debido a que su producci6n requiere de una al

ta complejidad tecnol6gica, que aún no dispone el país (ver -

tabla l.l) . 

De 1979 a 1981 las importaciones representaron el 47% y la -

oferta nacional cubri6 el 54% de la demanda interna, ésto co

mo resultado entre otras cosas, del propio esfuerzo industri! 

lizador y al insuficiente crecimiento de la oferta nacional -

de bienes de capitali el papel que juega el Sector Público -

como usuario es básico, ya que de la demanda total el Estado 

utiliza más del 50% de la misma. 
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participando en promedio con un 19% en el PIB de esta indus

tria, durante dicho período (ver Tablas lú y 11), así mismo, -

represent6 el 17% (en promedio durante el período) de la de

manda total de bienes de capital. 

Por el lado de la oferta, otro grupo im~ortante por su parti

cipaci6n es el de maquinaria y equipo no eléctrico cuya par

ticipaci6n fue alrededor del 47.5% entre 1970 y 1976; siendo 

la demanda, de este tipo de bienes la más grande dentro del 

sector. 

La importancia de los tres grupos restantes es muy similar -

en tanto su aportaci6n al PIB total de bienes de capital, -

siendo la más reducida la de equipos y aparatos electr6nicos 

(9% en promedio), debido en gran parte a que es la rama de -

los bienes de capital de mas reciente creaci6n, con altos re 

querimientos en el conocimiento de diseño, y tecnología, • -

siendo importante recalcar que presenta una alta tasa de ere 

cimiento media anual (11.9%), durante este período, lo que -

permiti6 no se ampliara grandemente la brecha entre la ofer

ta y la demanda correspondiente a este grupo. 

Sería de pensarse que el comportamiento de la oferta y la de 

manda es compatible y adecuado con base a los porcentajes de 

cada grupo en el sector o por las tasas de crecimiento de la 

producci6n durante este período;no fué suficiente rápida pa

ra cubrir la demanda, trayendo consigo una creciente particl 

paci6n de las importaciones de estos bienes (ver tabla 12) 
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cipaci6n extranjera. En este sentido, el sector manufacture

ro se desarrolla aproximadamente al ritmo de la actividad eco 

n6mica (6.7%) y en particular, la industria de bienes de capl 

tal muestra en el período 1970 - 1981, una tendencia crecien 

te en su producci6n interna bruta (6.7%). Ver tabla 10 

A pesar del rápido crecimiento registrado por la producci6n -

de bienes de capital, éste no fué suficiente para hacer fren

te a la importante demanda generada por la propia expansi6n -

de la economía. 

El mercado de bienes de capital, por sí mismo, representa 

cierta complejidad, tanto por las características propias de 

estos b:ie1es (en relaci6n a su nivel tecnol6gico, y por ser en 

su mayoría equipos sobre pedido), como por su vulnerabilidad 

respecto a las fluctuaciones econ6micas del país, ya que in-

fluyen directamente sobre la demanda de estos bienes, sus im

portaciones y su producci6n. De aquí la importancia de anali 

zar los cambios existentes en la demanda, no s6lo de la indus 

tria en su conjunto, sino también por cada grupo que la cons

tituye. 

De 1970 a 1976 la demanda interna de bienes de capital tuvo -

una tasa de crecimiento promedio anual (6.7%) menor a la tasa 

correspondiente al producto interno bruto de estos bienes - -

(7.8%); este importante crecimiento se explica en buena parte 

por un cambio en la orientaci6n del proceso de acumulación in 

dustrial, el cual tendi6 a concentrarse crecientemente en ac

tividades con muy escaso margen de sustituci6n. El único gr~ 

po de bienes de capital que sostuvo el proceso de sustituci6n 

de importaciones fué el de maquinaria y equipo eléctricos, --
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III. 6.- OFERTA Y DEMANDA DE LA INDUSTRIA 

Debido a la conformaci6n de una estructura productiva orient~ 

da fundamentalmente a la producci6n de bienes de consumo fi-

nal, desde los inicios de la industrializaci6n del país,no se 

cuenta con una industria de bienes de capital s6lida que abas 

tezca totalmente la demanda de la planta productiva; sin em-

bargo, desde la década de los 70 se han realizado esfuerzos -

significativos para incrementar y consolidar la producci6n de 

bienes de capital en varias ramas de la industria. 

Desde 1970 hay un cambio cualitativo importante en la políti

ca econ6mica y se fomenta intensamente la sustituci6n de im-

portaciones de bienes de capital, basándose fundamentalmente 

en la expansi6n de las empresas del Estado en materia de pe-

tr6leo, electricidad y petroquímica, o sea, desarrollando la 

producci6n de bienes de capital más pr6ximos a la demanda fi

nal. 

Es a partir de 1977 cuando se logra una cierta ampliaci6n y -

diversificaci6n de la oferta de bienes de capital, al incur-

sionar los inversionistas, públicos y privados, en la fabrica 

ci6n de maquinaria y equipo alejados del consumo final, como 

lo son la forja y fundici6n pesada, o sea, se comienza a cu-

brir parte de las etapas de la cadena productiva de bienes de 

capital. 

Dentro de este contexto, en la década de los 70, a pesar de -

las importantes tasas de crecimiento del PIB total (6.1.%), -

la industria se desarrolla con graves desequilibrios sectoria 

les y un alto grado de concentraci6n e incremento de la partl 
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A partir de la devaluaci6n del peso respecto al d6lar en sep

tiembre de 1976, es posible identificar cambios sustanciales 

en la evoluci6n de la producci6n manufacturera y por ende de 

la industria de Bienes de Capital. La tasa de crecimiento 

del producto sufre una desaceleraci6n que llega a un nivel de 

2% en 1977, respecto a 1976. Esta disminuci6n fue consecuen

cia del deterioro del aparato productivo para generar las di

visas suficientes que financiaran las importaciones requerí-

das por la producci6n de la Industria de Bienes de Capital. 

En 1978, se inicia una nueva fase de expansi6n connotada por 

un cambio estructural de singular importancia. A la evolu- -

ci6n del sector manufacturero que se observa desde principios 

de los setenta, s6lo que en escala ampliada, se sum6 el acele 

rado crecimiento del sector petrolero, lo que directamente es 

timul6 la producci6n de Bienes de Capital más complejos, que 

en el período 1978 - 1981 creci6 a una tasa media anual de --

11.8%, tasa superior a la manufacturera y del total de la me

talmecánica cuyas tasas son del 9.9% y 9.4% respectivamente; 

incluso dicha tasa es mayor a la de Bienes de Capital del pri 

mer período (1970 - 1976), que fué de 7.8% (ver tabla 10). 

La rama más dinámica de la industria de bienes de capital es 

aquélla que produce maquinaria y equipo no eléctrico, cuyo 

producto Interno Bruto pas6 de 5551.7 millones de pesos en 

1978 a 7967.8 millones en 1981 a precios de 1970, es decir, -

creci6 a una tasa anual cercana al 13% (ver tablall~. Ello -

se explica en particular por el incremento de la demanda de -

equipo para la extracci6n de petr6leo y refinamiento de pro-

duetos petroquímicos. 
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En el afio de 1970 la demanda total de Bienes de Capital en 

nuestro país asccndi6 a 23,410.8 millones de pesos; en el afio 

de 1981 fué de 75,215.2 millones, o sea, registr6 una tasa de 

crecimiento media anual de 10.0%, superior al crecimiento del 

Producto Interno Bruto que en el mismo lapso creci6 8.1%; la 

magnitud de esta demanda y la celeridad de su crecimiento in

dica la importancia de los Bien~s de Capital en la evoluci6n 

industrial del país (ver tablal4). 

En virtud de este nuevo impulso de la demanda de Bienes de Ca 

pital se obtuvo una aceleraci6n de la inversi6n, dada por el 

crecimiento de la formaci6n bruta de capital fijo; si observa 

mos el total de dicho indicador, durante el período 1970 -

1981, se tiene un incremento de 88.6 millones de 1970, con una 

tasa de crecimiento promedio anual de 8.8% (ver tabla l~, la 

cual result6 inferior a la de la demanda interna, que es de -

11.2% 

A raíz de los problemas financieros a los cuales se enfrent6 

el país desde finales de 1981, se contrajo la demanda de bie

nes de capital, y por tanto se ha reducido el dinamismo de es 

ta industria: asimismo, el poder de compra del Sector P6blico 

considerado estratégico para el desarrollo de esta industria 

también ha sido mermado a pesar de que se ha propiciado la p~ 

blicaci6n de los programas de adquisiciones de las principa--

les empresas paraestatalcs: sin embargo, no se inicia aún en 
forma regular y efectiva el financiamiento de pedidos en al

gunas de ellas y por otro lado, la demanda global que estos -

programas ofrecen es insuficiente para reactivar la industria. 
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La evoluci6n de esta industria es producto del esfuerzo del -

sector p6blico y privado, que se ha dirigido a la integraci6n 

de la industria nacional y la satisfacci6n de las necesidades 

que el desarrollo de la economía exige; sin embargo, la falta 

de integración en el aparato productivo nacional hace difícil 

hablar de un ciclo de desarrollo endógeno de la Industria de 

Bienes de Capital en este período. La obtenci6n de altas ta

sas de crecimiento con base en la expansi6n de ramas líderes 

de esta industria no ha inducido un crecimiento sostenido, -

capa: de proveer los Bienes de Capital necesarios, ya que se 

trata de las ramas con más alta participaci6n de insumos im

portados y cuya demanda tiende a filtrarse hacia el exterior. 

La evoluci6n de la industria de bienes de capital en los 61-

timos años, presenta un carácter parad6jico que se pone de -

manifiesto, tanto por las dificultades para fomentar la pro

ducci6n nacional en forma articulada con el resto del apara

to productivo, como por el lapso de maduraci6n necesario pa

ra obtener resultados de las inversiones y de los esfuerzos 

tecnol6gicos y de promoci6n. 



TABLA 10 

PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL,MA.NUFACTIJRERO, METALMECANICA Y BIENES DE CAPITAL 

(MILLON~S DE PESOS) 

AAOS 1970 

CONCEPTO 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Total 444271. 4 462803.8 502085.9 544306.7 577568.0 609975.8 635831.8 657721.5 711982. 3 

Manufacturero 100933.1 104701.2 114927.8 126993.2 134851.5 141643.6 148508.6 153780.3 168858.l 

Metalmecánica 19884.2 20387.8 22895.l 26877. 5 29940.5 31312.1 32289.1 32230.1 37547.9 

Bienes de Capital 13604.3 14012.6 15629.3 18057.9 19908.3 20922.8 21331.7 20693.0 24262.2 

Tasa de Crecimiento 
AAOS (1) Promedio Anual % ...... 

CONCEPTO 1979 1980 1981 1982 70-76 78-81 70-81 o 
...... 

Total 777162. 2 841854.5 908764.8 907306.2 6.1 8.5 6.1 

Manufacturero 186546.5 199534.0 224326.2 218902.6 6.6 9.9 6.7 

Metalmecánica 43150.0 47240.6 49161.8 42391.0 8.4 9.4 6.6 

Bienes de Capital 27856.4 30306.0 33909.0 29652.0 7.8 11.9 6.7 

(1) Cifras Preliminares 

Fuente: S.P.P. Sistema de Cuentas Nacionales de México - Estimaci6n Preliminar, 1982. 

S.P.P. La Industria Metalmecánica y de Bienes de Capital en México, 1982. 



TABLA 11 

PRODUCIU INTERNO BRITTO Y ESIT<lJCTUllA PORffiVIUAL DE 1.A INOOSJ1UA DE BIENES DE ü\PITAL 

(MILLONES DE PESOS DE 1970) 

AAOS 

ffi~CEPTO 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1960 1981 1982 1970-1976 1978-1961 1970-1982 

~k!talmednica 19884 .z 20384 .8 22895.l 26577. 5 29940. 5 31312 .1 32289.l 32230 .1 37547.9 43159.ll 47240.6 49161.8 42891.0 8.4 9.4 6.6 (1) Cifras Preliminares 

(100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 \) (100 i) (100 \) (100 %) (100% ) ( 100%) { 100\) (2) Se considera el total de la rama pero sólo son Bienes de 

Bienes de Capital 12136.1 12535.2 14184.6 16504. 4 18465.4 19471. 8 19731. 5 19051 .4 22429,<I 22429 .4 25919 .1 27509. 9 31823. 5 8.4 12. 4 6.4 Capital las cadcnas,rcto~tao,crisolcs,gancl1os,imioncs gl 
(61.03) (61. 49) (61. 95) (61.41) (61. 67) (62.19) (61.11) (59.11) (59. 95) (60 .OS) (58. 73) (64.73) (63. 54) .ratoríos,cables de accro,las piezas fundidas mayores a -

Prod.Mct. Estructurales 953.2 921.5 988.4 1062.9 1201.0 1200 .6 1304. 8 1193.8 1154,9 1294.l 1436.8 1559.7 1494.2 5.4 10.5 3.8 50 Kg. 

( 16%) ( 15%) ( 14%) ( 13%) ( 14%) ( 13%) ( 13\J ( 12%) oo.5n i 10%) ( 10\) ( 10\) ( 11 %) (3) Se considera que el 25% corresponde a electr6nica profe-

Maq.Eq. no eléctricos 2716.8 2880.4 3196,9 3822.7 4126. 7 4681.9 4838,3 4888. 3 5551.7 6623.0 7206.2 7967 .8 6876. 2 10. l 12.8 B.O sional ... 
( 45%) { 46. 5%) ( 46%) ( 48%) ( 48%) ( 51%) ( 49%) ( soiJ (SO .S\) ( 52%) ( s2ii ( 52%) ( soiJ (4) Se considera el total de la rama pero sólo de Bienes de 

o 
N 

Maq. Aparatos eléctricos 1151.9 1163.0 1446. 2 1587. 7 1570.9 1579.4 1673.S 1703.S 2115 .1 2416. 9 2i47 .o 2987. 2 2812.3 6.4 12. 2 7. 7 Capital, los camioncs,autobuscs,tractorcs 
1 

tractocamiones ' 
( 19\) ( 19%) ( 2H) ( 19%) ( 18%) ( l?i) ( lH) ( !H) ( 19%) ( 19\) ( 20~) ( 19\) ( 20%) (5) Se considera la subrruna de artículos de preclsi6n y medí-

~bq. Aparatos elcctr6nicos 3 528. 7 524.4 581.3 730.2 802.6 829.0 1040,0 1062, 2 1197 .1 1374.S 1433.Z 1472.l 1233.8 11.9 7 .1 7,3 d6n. 
9%) ( 8.5%) 8%) 9%) ( 9\) 9t) ( 10%) ( llt) ( 11\) ( lH) ( 10\J ( 101) 9\) 

Ec¡.y Mat,de Transporte 684.7 704.1 485.7 880.1 966.3 957 .6 1103.9 927 .2 972.6 975.9 1131. o 1358. 7 1357. í 8.3 11.8 5.9 Fuente: S.P.P.Sistema de Cuentas Nacionales,Cuentas de Produs_ 

( 11%) ( 11\) ( lH) ( 11%) ( 11%) ( ioi¡ ( 10%) 9t) ( 8t) 8~) 8~) ( 9l) ( l0%) ci6n, 1970 - 1981. 

Otros Prod.Metálicos 2 3134.8 2929.3 3284.3 3587 .4 3829.1 3905.3 3991. 7 3920.8 4547.2 5254. 2 5514.4 5622. 3 s5u4.2 4.1 7.3 4.8 S.P.P.Sistema de Cuentas Nacionales,Estimaci6n Preli-

(25. 8%) {23,4\) (23.H) (21.7%) (20.7%) ( 20%) (20.2%) (20.6i) (20.3%) (20.3i) ( 2on (17. 7%) (20.2%) minares, 1982. 

Autom6viles 4 2623. l 3000.8 3407 .4 4299.3 5254.4 5458. 7 9879. o 4404 .o 5884-1 6898. s 7877,2 758.3 7176.l 10.8 17 .9 8.7 
(21.6\) (23. 9\) ( 24\) ( 26%) (28.4%) ( 28%) (24.7%) (23.H) (26.3%) (26.6%) (28.6\) (30. 3\) (26.3\) 

Otros Ind.Manufactureras 5 342.9 411.7 494.4 594.l 714.0 859.3 900.3 950.8 896.í 1081.4 1164.l 1197 .4 7J9.4 17. 4 6.3 7 .3 

( 7. 8%) ( 3. 3\) ( 3. 5%) ( 3.6t) ( 3.9%) ( 4"1 \) ( 4.6%) ( 4.9\) ( 4.4%) ( 4.0\) ( 4.2\) ( 3. 8~) { 2. 9i) 



TABLA 12 

DIFERENCIA ENTRE P. I.B. DE BIF.NES DE CAPITAL Y DDL.\.\'DA INTERNA DE BIF.NES DE G.\PITAL 

(MILLO~~S DE PESOS DE 19i0) 

CONCEPTO 

RAMA 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Total Bienes de Capital 

- 11274.90 .9865.10 -)0723.30 • -11515.30 - 12927. 80 -15584.90 • 13503,20 -9521. 20 - 11015.60 -2S533,00 - 325S4.20 - 43391. 70 - 34771.20 

49. Prod .Metálicos Estructurales -128.80 .94. 90 - 77 .40 - 71.10 • 109.60 - 94.50 - - 77. 70 - 64.10 • 37.70 " 193.80 - 269.20 • 316.10 • 61. 80 

SO.Otros Prod.Metálicos excepto Maq. - 1184.00 -1408.40 ·1487.40 - 1576.90 •1962.10 - 1938.70 - - 1304.10 -1020.10 .1387.80 -2450.80 - 343.80 -5077 .60 • 6398.40 

51.Maq. y Eq. no eléctricos - 5892.SO -5683.SO -61.10. 90 - 6608, 70 -7537.40 -9264.10 - 8523.10 "5410.60 ·7467.00 -13469.10 • 17666.30 - 21921.00 - 9876.SO 

52,Maq, y Aparatos electr6nicos - 1290.30 -10S7.10 -1275.20 ·1038.SO -909.60 -1007.20 -1777 .10 -1284.40 -1064.70 - 2208.70 - 2893.60 - 3609.10 1706.4"0 
¡..... 

54.Eq. y Aparatos electr6nicos - 351.40 -302.20 -334 .60 - 31.1.10 -248.60 - 189. 70 173.50 - 170.90 - 144. so - Sl0.60 674.40 831.20 o 
-

- 3S0.60 VI 

S6.Autom6viles 
- 528.00 -427.00 -323.10 -286.20 - 2067. 90 -772.80 - 413.90 - 179.70 - 188.60 - 149.10 - 426.70 - 653.30 - 3398.00 

58.Eq, y Mat. de Transporte - 1614.50 -621. so -818.30 - 128S.60 -1198.70 -1990.20 - 1093. 90 -1290.80 - 887. 20 -2366. 90 - 3109. 90 - 3851.40 - 1702.80 

S9.0tros Ind.~lanufactureras - 284.60 •262.00 -296.40 - 347. 20 -369.40 - 327.00 - 245.90 -1033. 30 -290.60 -398S.20 - 4371. 70 - 7132.00 -11276, 90 
Fuente: Tablas 11 y 14 

'· 



TABLA 13 

FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO EN BIENES DE CAPITAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA DE ORIGEN 

(MILLONES DE PESOS DE 1970) 

CONCEPTO 

RAMA 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Total 88628.0 87018.4 97660.1 111987.9 120845.3 132129.6 132632.2 123753. 7 142578.0 171491.9 197200.8 
Bienes de Capital 29286.2 28498.0 32260.9 38077 .2 42550.2 48338. 6 45819.0 38387.2 46218.7 60807.9 72660. 9 

49.Prod.Met.Estructurales 1420.9 1294.0 1407.2 1556.9 1686.2 1738.7 1977. 6 1785.0 1679.2 2567.2 3068.3 
SO.Otros Prod.Metálicos 1 1315.3 1455.8 1267.9 1377.9 1346.5 1273.9 1346.7 1235.9 1440.5 2177 .1 2601.9 
51.Maq.Eq.no eléctrico 13416.7 13431.6 14941.9 17573.0 19428.7 23548.0 22655.9 17016.4 21703.0 28414.1 33959.8 
52.Maq.y Aparatos Eléctricos 3490.3 3198.3 4175.0 4082.1 4030.0 1664.0 5415.7 1825.2 5150.6 6798.9 8125.8 
54.Eq.y Aparatos electr6nicos2 397.1 400.6 435.6 516.3 492.5 463.9 512.9 599.S 554.4 772 .5 923.3 
58.Eq. y Material d~ Transp. 5872. 9 6557.0 7299 ·º 9335.4 11741.2 12138.9 10459.0 9440.1 12658.2 14711.9 17583.2 
59.0tras Ind.Manuf. 4 3016.2 1793.4 2282.3 3122.1 3240.5 4342.7 2842.7 2935 .1 2453.8 4577. 4 5470.8 

56.Autom6viles 3 356.8 367.3 462.0 513.5 564.6 568.5 558.5 550.0 579.0 788.8 927.8 

1.- Se considera el total de la rama, pero son Bienes de Capital los cadenas,crisoles,ganchos, y piezas fundidas mayores a 50 kg. 

2.- Se considera que el 25% corresponde a electr6nica profesional 

3.- Se considera el total de la rama,pero sólo son Bienes de Capital los camiones,autobuses,tractores y tractocamiones 

4.- Se considera que el 25% corresponde a los instnnnentos de precisi6n y medici6n 

Fuente: S.P.P. Sistema de Cuentas Nacionales, Oferta;· Utilizaci6n de Bienes y Servicios 1970 - 1981. 

1981 TCPA % 

226065.1 8.8 

86718. 2 10.4 

3661.4 9.0 
3105.0 8.1 

40524.6 10.6 

9696.7 9.7 

1101. 8 9.7 

20982.3 12.3 ¡...... 

6528.4 7.3 o 
.¡:::.. 

1118. o 10.9 1 



TA B l. A 15 
TABLA 14 

Df].IANDA Il>'l'ERNA 
DINANDA INTEIM (1). 

(TASA DE CRECIMIENTO PRa.!EDIO ANUAL) 
(MILLONES DE PESOS DE 1970) 

CG'ICEPTO 

p e r o d o 
AA\fA 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1970 • 1976 1977 • 1981 1970 • 1081 Total Bienes de Capital 23410,8 22400. 3 24907. 9 28019. 2 31393,2 35036, 7 33234. 7 28572.6 33445.0 51252 .1 60064.1 75215. 2 62025.1 6.0 27.4 11. 2 

49.Prod.Mctá!icos 1082.0 1016.4 1065. 8 1134.0 2210.6 1295 .1 1382. 5 1262.9 1192.6 1487. 9 1706.6 1875.8 1556.0 4,2 10.4 5.1 

SO.Otros Prod.lok!tálicos 
excepto maquinaria 4318,8 4337. 7 4771. 7 5154. 3 5791. 8 5844 .o 5295. 8 4941. 4 5935.0 7705.0 8657. 7 10699,9 11902.6 3.4 21.3 8.6 

51.Maq.y eq.no cl6ctrico 8609.3 8563.9 9307 .8 10431. 4 11664 .1 13946.0 13361.4 10294.2 13018. 7 20092.1 24872, 5 29888,8 16752. 7 
7.6 36.5 1. 5 

52,Maq.y Aparatos Eléctricos 2442. 2 2220 .1 2721.4 2566.2 2480. 3 2386.6 3440.6 2988. 2 3179,8 4625. 6 5640,6 6596.3 4518. 7 
5,9 21.9 9,4 

54.Eq,y Aparatos clcctr6nicos 880.6 835.1 915.9 1041. 3 1051.2 1018. 7 1213.5 1233.1 1341. 2 1885. 4 2107.6 2303.3 1584 .4 5.5 16,9 9,1 

56.Autom6vi!es 3151.1 3427 .8 3730. 3 4385.3 3246.5 6231.3 5196.9 4583.9 6082, 7 7047.9 8303.9 10311.6 10574, 1 8,7 22.5 11,4 .... 

58,Eq.y Material de Transp. 2299. 2 1325.6 1604.0 2165. 7 2165.0 2948. 5 2191 .8 2.218.0 ,1859.0 3342,8 4240,9 5210,1 3060. 5 (0.8) 23. 8 7.7 o 

"' 

59.0tras Ind,Manuf 627 .5 673.7 790.8 9413 1083.4 1186.3 1146.2 1984 .1 1287. 3 5066.6 5535,B 8329.4 12076,3 
10.6 43.1 26,5 (1) D.I. = PIBi + IMPi • F.xpi 

Fuente: Tablas 11 y 16 
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II. 7.- SISTEMAS DE INFORMACION 

La informaci6n es un factor esencial para las tareas de pro

gramaci6n y para la toma de decisiones, ya que en base a és

ta, particularmente la estadística, se formulan los proyec-

tos industriales, los planes de desarrollo econ6mico y soci! 

les, etc. A pesar de que se conoce a ciencia cierta la im-

portancia de la disponibilidad de datos, en México la riqueza 

de estadísticas referentes a Bienes de Capital es relativa-

mente escasa, lo que constituye serias limitaciones para la 

formulaci6n de programas para esta industria. 

El usuario de Bienes de Capital es por lo general, un compr! 

dor que procura informarse y que tendrá en cuenta varios crl 

terio~ objetivos,tales como la confiabilidad,la durabilidad 

y el funcionamiento,así como el precio y las condiciones de 

pago,para ésto es necesario contar con documentos informati

vos que permitan conocer al demandante,el nombre de la empr~ 

sa,el lugar donde se encuentro localizada y los productos que 

venta para facilitar la operaci6n de compra-venta. Entre las 

publicaciones que han surgido para satisfacer esta necesidad 

sobresalen 1-Ú siguientes: Directorio de 500 empresas pro-

ductoras de Bienes de Capital de NAFINSA, Directorio de Pro 

veedores de Gobierno Federal, Directorio Especializado, Re 

gistro de Cámaras, Registro en los Programas de Fomento, -

etc.; sin embargo, estos directorios no contemplan Íntegra_ 

mente las empresas productoras de Bienes de Capital y no 

existe un banco de informaci6n que incluya todos los da 

toos disponibles al respecto. Es imprescindible la exis 

tencia de un directorio nacional que incluya la 
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del Sector Público. 

Si bien estos planteamientos son un magnífico intento de pro

porcionar informaci6n a los fabricantes potenciales de bienes 

de capital, sería interesante proporcionar informaci6n siste

matizada sobre procesos de producci6n, situaci6n geográfica -

actividad específica y la tecnología con que cuentan las cm-

presas productores de Bienes de Capital; de esta manera se 

contribuiría a planear más eficientemente la industria del 

país. 
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protlucci6n específica, la localizaci6n,tecnología, y procesos 

de producci6n con que cuentan las empresas productoras <le Bi~ 

nes de Capital en el país; esto facilitaría a los consumidores 

la adquisici6n de los productos que necesitan y conduciría a 

una mayor fluidez y eficiencia en la fabricaci6n de Bienes ~o 

Capital. 

Debido a la inexistencia de una informaci6n sistematizada 1,· 

ferente a la tecnología del país, se reduce la posibilidad : .. 

introducir modificaciones a la tecnología existente y se si-

guc la tendencia de usar tecnología extranjera, de la cual se 

tiene una informaci6n bien ordenada y completa referente a es 

ta área y los proyectos de nuevas inversiones. 

Las deficiencias en la disponibilidad de informaci6n econ6mi

ca del sector de bienes de capital, incrementan la incertidu~ 

bre asociada a los proyectos de inversi6n en ~ste sector y d! 

ficultan la habilidad de planear con bases más s6litlas el de

sarrollo de las empresas. 

En este sentido, el Gobierno ha tomado algunas medidas encami 

nadas a tratar de solucionar este problema, como son: 

- La publicaci6n por parte de las empresas públicas principal 

mente, de sus respectivos programas de inversi6n de 5 a 10-

años. 

- La presentaci6n ante SECOFI de sus presupuestos de gastos -

al principio del año, los cuales son publicados oportuname~ 

te.• 

- La consolidaci6n de las "Comisiones Consultivas Mixtas de -

Abastecimiento" entre los representantes de los compradores 

privados de bienes de capital y los principales compradores 



- 109 -

II. 8.- CANALES DE DISTRIBUCION 

En la realizaci6n del proceso de comercializaci6n de los bie-

nes de Capital, existe un conjunto de actividades organizaci~ 

nales o comerciales entre los productores, los agentes inter

medios y el consumidor final, por lo que la elección adecuada 

del canal o canales de distribuci6n permite eliminar un volu

men de ventas inadecuado, un aprovechamiento insuficiente del 

potencial del mercado o inventarios desfavorables; así mismo, 

dicha elecci6n está vinculada principalmente al consumidor fi 

nal y al tamaño de la empresa productora. 

Los canales de distribuci6n más ampliamente difundidos en es

te tipo de industrias son: la venta directa (productor - con

sumidor), y a través de distribuidores (productor distribui-

dor-consumidor). 

En la venta directa es el mismo productor qujenestablece una 

organizaci6n de ventas que está encargada de la distribuci6n 

de toda su producci6m, utilizando el nombre de su raz6n so--

cial y sus propios medios, En este caso el productor asume,

además de sus actividades productivas, todas las funciones y 

riesgos de un comerciante; por consiguiente, los problemas -

logísticos, tales como el almacenaje y el transporte, tienen 

la misma importancia que la producci6n. 

Una ventaja general de este sistema es el contacto directo -

entre el productor y el cliente, lo que facilita una adapta

ci6n más rápida a los cambios de la situación del mercado. 
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Dentro de la distribuci6n directa, se tiene la venta de ma

quinaria y equipo sobre pedido, donde participa principal-

mente la gran industria, ya sea en forma directa o a través 

de empresas comercializadoras filiales de éstas. 

La distribuci6n a través de terceros es el método más com6n 

empleado para los bienes de capital de bajo precio, con un 

n6mero elevado de clientes y productos de fabricaci6n de -

gran escala; también se usa para los mercados cxtranjeros;

en comparaci6n con el sistema de venta directa, este canal 

de comercializaci6n requiere mucho menos capital, puesto -

que excluye las actividades tanto de almacenaje como de or 

ganizaci6n para obtener la distribuci6n, lo cual es por 

cuenta propia de los agentes distribuidores. 

Como consecuencia del costo que representa el esfuerzo de 

ventas directas, la pequefta y mediana industria recurren -

principalmente a Terceros para la distribuci6n de sus pro-

duetos; sin embargo, el Gobierno Federal, a través de sus -

programas de adquisiciones persigue favorecer a este tipo -

de industrial al comprar directamente. 

Ultimamente, a través de las cámaras industriales, se han 

venido organizando exposiciones comerciales y ferias indus 

triales que sirven como canales de distribuci6n. 

Un hecho importante que cabe destacar, es que los canales -

de distribuci6n empleados por la industria de Bienes de Ca

pital en el país, adolecen di un adecuado servicio a clien

tes con respecto a mantenimiento, suministro oportuno de re 

facciones y asesoría técnica. 
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Respecto al comercio internacional, se ha observado que las -

empresas comercializadoras de los productos nacionales care-

cen de capacidad en cuanto a mercadotecnia industrial, siendo 

necesario reforzar la estructura de estas empresas para lo- -

grar una mayor penetraci6n en los merc~dos externos. 

La ausencia de una regulaci6n por parte del Estado en los ca

nales de comercializaci6n y en los márgenes de ganancia de -

las empresas que distribuyen los insumos que requieren la in

dustria de bienes de capital y los usuarios de la misma, pro

voca deformaciones de los precios en perjuicio de la indus--

tria demandante, principalmente la pequefia y mediana, 

Por Último, es conveniente mencionar el apoyo que el Estado -

Mexicano ha venido otorgando a la industria naciona~ el Decre 

to del 6 de marzo de 1979, donde se establece que la adquisi

ci6n de maquinaria y equipo nuevo de producci6n nacional que 

formen parte del activo fijo de las empresas, destinadas a -

cualquier actividad econ6mica en el país, dará lugar a un -

cr6dito contra impuestos federales, equivalentes al 5% del -

valor de adquisici6n de dichos bienes, cuyas características 

y fabricantes registrados fueron dados a conocer mediante -

listas que se publicaron en el Diario Oficial de la Federa-

ci6n. 
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9.- COMERCIO EXTERIOR 

El fortalecimiento de las ventas al exterior en lo referente 

a Bienes de Capital, se ha desarrollado dentro de un contex

to relativamente desfavorable. El haber sostenido estable -

la paridad cambiaría durante varios años, sumado a crecímien 

tos de precios internos, generalmente superiores a los vige~ 

tes en el ámbito internacional, constituyen alicientes para -

incrementar las importaciones. 

El panorama se altera radicalmente en el período 1978 - 1981, 

el deterioro de la.balanza comercial de Bienes de Capital 

crece a una tasa de 57.9% producto del rápido crecimiento de 

las importaciones. Este crecimiento explosivo del déficit -

comercial tiene su origen principalmente, en el desajuste es 

tructural entre producci6n y demanda, así como también en la 

política de liberalizaci6n comercial seguida por el país. 

El aumento en el déficit comercial acapar6 gran parte de 

las divisas derivadas de las exportaciones de petr6le~ y por 

tanto, las divisas disponibles fueron insuficientes para fi

nanciar el total de los requerimientos de Bienes de Capital 

importados, cuya parti.C:ipaci6n es responsable de gran parte -

del déficit comercial manufacturero. 

El deterioro acumulativo de la situaci6n econ6mica, agudiza

do en 1981 por profundos desequilibrios externos, contribuy6 

al abandono progresivo del esquema adoptado de política cco

n6mica. La respuesta gubernamental consisti6 en materia de 

comercio exterior, en restablecer los controles a la import~ 

ci6n, incrementar los subsidios a la exportaci6n, y permitir 



- 114 -

el deslizamiento más acelerado del tipo de cambio. Ello con 

llev6 a que la balanza comercial de Bienes de Capital, a6n -

siendo deficitaria, mostrara una disminución en sus saldos -

a consecuencia de la desaceleración del crecimiento de las -

importaciones r el mantenimiento de las modestas exportacio

nes; es decir, las importaciones pasaron de 44818.2 millones 

de pesos constantes en 1981, a 37593.S millones en 1982 y -

las exportaciones de 1426.S millones de pesos constantes en 

1981 a 2822.3 millones en 1982 (ver tabla 16) 

El crecimiento de las exportaciones que tiene lugar en Bie-

nes de Capital en.donde México no tiene en principio ventajas 

comparativas, refleja la estructura productiva de esta indus 

tria, donde las empresas trasnacionales tienen una particip! 

ci6n muy significativa, evidenciando una gran concentración 

y un alto grado de especialización, en donde un reducido n6-

mero de empresas realiza la mayor parte de las ventas exter

nas y donde su especialización obedece a un 'esquema más am- -

plio, derivado de las ventajas comparativas que ofrecen a la 

casa matriz sus distintas filiales ubicadas en diferentes 

países. En este sentido la mayor parte de las exportaciones 

corresponden a la venta de partes y componentes y en mucha -

menor proporción a la de productos terminados. 

Finalmente, se debe mencionar que el comercio exterior de 

las empresas públicas es un instrumento complementario de la 

política comercial. El poder de compra de estas empresas 

afecta el comercio exterior de M6xico en forma directa a tra 

vés de sus importaciones, pero deben impulsar en forma indi-
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recta la sustituci6n de importaciones, especialmente en la in 

dustria de Bienes de Capital donde se requiere una gran deman 

da para alcanzar economías de escala que hagan eficiente la -

producci6n, además de aplicar el efecto multiplicador de la -

economía al sustituir importaciones. ~su vez, por la natu

raleza intensiva en capital de PEMEX, C.F.E. y FERTIMEX, su -

propia expansi6n depende del sector de Bienes de Capital, ya 

que la utilizaci6n de estos bienes se realizó en forma impor

tante y continua. El ejercicio del poder de compra en el mer 

cado nacional puede desaprovecharse si se canaliza a importa

ciones. 

A nivel de grupos de productos dentro del sector estudiado,

destaca por sus importaciones la maquinaria y equipo no elé~ 

trice; su evoluci6n nos indica que es sumamente sensible a -

las condiciones financieras del país, ya que de mantener una 

tendencia ascendente hasta 1976, en el siguiente año es redu 

cido el monto total de sus importaciones, al pasar de -

9504.3 millones de pesos constantes de 1970 a 6522.9 millo-

nes de pesos constantes, respectivamente. A partir de 1978, 

este grupo rccuper6 el dinamismo de sus importaciones hasta 

1981, en forma acelerada; y para el siguiente año se observa 

una reducción alrededor de 50%; es importante recalcar que 

el saldo de su balanza comercial siempre es negativo, exis-

tiendo una relación directa entre las importaciones y los -

saldos. 

Los grupos restantes mantienen un comportamiento similar al 

del grupo anterior, aún los de menor participación, siendo - · 
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relevante el caso <le los productos metálicos estructurales, 

puesto que durante el auge petrolero (1977 - 1978) registr! 

ron un saldo positivo en su balanza comercial (ver tabla 16) 



TABLA 16 

BALANCE COMERC1AL DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL 
(MILLONES DE PESOS DE 1970) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Total Bienes de Capital 

Importaciones 11849.4 10759.6 11965.8 13317.8 14985,7 17124.3 15334.1 11844 .2 14048.7 26625.0 33620.7 44818.2 37593.5 
Exportaciones 574.7 894.5 1242.5 1802.5 2057,9 1539.4 1830. 9 2323.0 3033,l 1291. o 1066.5 1426.5 2822.3 
Saldo (11274. 7) * (19865.1) (10723 ,3) (11515. 3) (12927.8) (15584. !l) (13503 .2) (9521. 2) (11015.6) (25334. O) (32554. 2) ( 43391. 7) (34771. 2) 
Procl.Metálicos Estructurales 

Importaciones 135.8 138.8 143.1 158.4 154.4 118.8 132.3 109.1 107.6 240.1 312.2 390.9 191.2 
Exportaciones 7.0 43.0 65.7 87.3 144.8 24.3 54 .6 178.2 145,3 46.3 43.4 74.8 129.4 
Saldo (128. 8) (94.4) (77.4) (71.1) ( 9.6) (94. 5) (77. 7) 69.1 37.7 (193.8) (269.8) (316.1) (61. 8) 
Otros Prod.Met.excepto Maq. 

Importaciones 1329. 3 1623.3 1731. 6 1821.4 2231.0 2181.8 1660.5 1462.l 1853,7 2617. 9 3262.1 5228.3 6677 .6 
Exportaciones 145.1 214.9 244.2 254.5 268.9 243.l 356.4 441.5 465.9 167.1 118.8 150.7 279.2 
Saldo (1184. O) (1408.4) (1487.4) (1566. 9) (1962.1) (1938. 7) (1304.1) (1020.6) (1387.8) (2450.S) (3143. 3) (5077.6) (6398.4) 
Maq. y Eq. no El~ctricos 

Importaciones 6170. 5 6017.3 6617.8 7322.7 8435.1 10077. 8 9504.3 6522.9 8688.5 13891.5 18053.2 22604.8 11058.4 
Exportaciones 278.0 333.8 506.9 714.0 897.7 813.7 981.2 1112 .3 1221. 5 422.6 386.9 683.8 1181. 9 
Saldo (5892.5) (5683.5) (6110.9) (6608. 7) (7537.4) (9264.1) (8523.1) (5410.6) (7467.0) (13469.1) (17666.3) (21921.0) ( 9876.5) 
~~q.y Aparatos Eléctricos 
Importaciones 1323.9 1097 .4 1318 .1 1093.0 970.4 1057.4 1818.2 1361.6 1135. 7 2238 .3 2920.7 3657.l 1789.1 
Exportaciones 33.6 40.3 42.9 54.5 60,8 50.2 51.1 77.2 70.6 29.6 27.l 48.0 82.9 
Saldo (1290 .3) (1057 .1) (1275.2) (1038.5) (909.6) (1007. 2) (1767 .1) (1284.4) (1064.7) (2208. 7) (2893. 6) (3609.1) (1706. 2) 
i'.¡. y Aparatos Electr6nicos fo-' 

fo-' 

" Importaciones 375.0 341.9 372.8 361.0 293.6 239.6 227.2 245.4 232.1 538.6 700.0 876.4 428.8 
Exportaciones 24.0 31.2 38.2 49.9 44.7 49.9 53.7 74.5 87.6 28.0 25.6 45.2 78.2 
Saldo (351. 9) (310. 7) (334.6) (311.1) (248.6) (189. 7) (173.5) (170 .9) (144.5) (510.6) (674.4) (831. 2) (350,6) 

Autom6viles 

Importaciones 1 534.8 471.6 385.6 611.8 1013.0 828.l 388.7 356.8 496.5 596.5 752.5 866.7 4058.2 Exportaciones 6.8 44.6 62.5 325 .6 320.9 55.3 70,8 177 .1 685.1 447.4 327.3 213.4 660.2 Saldo (528.0) (427.0) (323.1) (286. 2) (692.1) (7i2 .8) (317,9) (179.7) (188 .6) (149.1) (425.2) (653. 3) (3398.0) 
Eq. y Materiales de Transporte 

.. Importaciones 1641.2 745.4 1022.1 1502.0 1423.6 2197.4 1207.7 1416.5 1112. 7 2457.3 3192.7 3997.7 1955 .6 Exportaciones 26.7 123. 9 203.8 216.4 224.9 206.S 113.8 125.7 225.4 90.4 82.8 146.3 252.8 Saldo (1614. 5) (621. 5) (818. 3) (1285. 6) (1198. 7) (1990. 9) (1093,9) (1290.8) (887. 2) {2366.9) (3109. 9) (3851. 4) (1702.8) 
Otras Ind.~mnufactureras 2 

Importaciones 338.1 323,9 374.7 447.5 464.6 423.4 395,2 369.8 422,3 4044.8 4427.3 7196,3 11434 .6 Exportaciones 53,5 61.9 78.3 100.3 95.2 96.4 149,3 136.5 131. 7 59.6 55.6 64.3 157.7 Saldo 284.6 (262.0 ) (296.4) (347.2) (369.4) (327 .O) (245.9) (233.3) (290.6) (3985.2) ( 4371. 7) (7132. O) (11276. 9) 

1.- Estos valores comprenden el total Hama; sin embargo, no tocias los productos comprendidos en ella son Bienes de Capital, por lo cual al no existir 
una clasificaci6n de los mismos se incluyen todos los productos. 

2.- Estos valores representan el 25% del total de la Rama, puesto que solo ese porcentaje de sus productos se consider6 como Bienes ele Capital. 

Fuente: : Sistema ele Cuentas Nacionales Tomo V. Oferta y Utilizaci6n ele Bienes y Servicios S.P .P. 

Para 1979 a 1982 se consultaron los informes anuales del Banco de M6xico 1979-1982. 

* Los paréntc$is indican cifras negativas. 
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1.10.- SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 

El modelo de sustituci6n de importaciones surge hist6ricame~ 

te a raíz de la gran depresi6n (1929 - 1933) y en la Segunda 

Guerra Mundial, continuando vigente hasta el presente, para 

el caso de México, en donde naci6 como respuesta a las exi-

gencias hist6ricas del momento, es decir: transferencia de -

capitales hacia el sector industrial, ampliaci6n de infraes

tructura terrestre y portuaria y sobre todo un abanico fis-

cal que incentiv6 a los capitalistas extranjeros a invertir 

en el país, persigúiendo con esto crear las bases para el de 

sarrollo industrial que permitiría a largo plazo igualdad 

competitiva con los países industrializados. Así pues el Es 

tado Mexicano a través de su acci6n directa como inversionis 

ta, e indirecta por medio de su política econ6mica, garanti

za una estructura proteccionista y de estímulos a la indus-

trializaci6n como un nuevo camino para el crecimiento; el 

proceso se inicia con aquéllos bienes que presentaban una de 

manda existente: los bienes de consumo (1940 - 1958),avan-

zando posteriormente a la etapa de bienes intermedios 1959--

1976) y finalmente en la sustituci6n de Bienes de Capital. 

Sin embargo, pasado el primer momento, se observa en la ac-

tualidad que el impulso dado no ha cristalizado; lo anterior 

se sustenta analizando el coeficiente de importaciones - - -

(IMP/PIB+IMP-EXP) de la industria en cucsti6n; en la tabla -

17se presenta dicho coeficiente para el total de la industria 

en el período (1970 - 1982). 

El coeficiente de las importaciones de Bienes de Capital re--
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presenta la participaci6n de las importaciones de estos bie

nes en la oferta nacional de los mismos;se observa una tlis~i 

nuci6n importante de 1970 a 1971 pasando de .630 a .597 lo · 

cual indica una reducci6n en la importaci6n de estos bienes. 

De 1972 a 1975 el coeficiente de importaciones se mantiene -

relativamente estable, siendo resultado en gran medida de la 

política econ6mica llevada a cabo, ya que el período corres

ponde al modelo de crecimiento conocido como "Desarrollo Es

tabilizador". 

En 1976 el país atraviesa una grave crisis, que trajo consigo 

importantes cambios en la evoluci6n de la economía restrin-

giendo el ritmo expansivo de la misma, siendo especialmente 

importante resaltar los efectos ocasionados por la devalua-

ci6n en dicho año, lo que explica parcialmente la reducci6n 

en el coeficiente de importaci6n hasta 1977. El siguiente -

año aún muestra un coeficiente bajo, aunque significa que se 

seguía abasteciendo la demanda nacional de Bienes de Capital 

en más del 50% de importaciones; esta tendencia se acent6a -

más en 1979 a 1981 período durante el cual se registra la ex 

pansi6n acelerada de la demanda del sector petrolero, que se 

ve contraída fuertemente en 1982 por los desequilibrios eco

n6micos que afectaron a la planta productiva (ver tabla 17). 

En cuanto a la evcluci6n de la política de sustituci6n de im 

portaciones, el coeficiente corresponde a un parámetro apro

ximado de los resultados exclusivos de la política. 
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Considerando que 1970 es el afio base, los resultados obteni

dos para los años posteriores, al ser menores que la unidad 

hasta 1979 indican que sí se realizaron esfuerzos por susti

tuir importaciones como lo vemos en la tendencia descendente 

del coeficiente hasta un afio anterior al indicado. 

Al revertirse dicha tendencia de 1979 a 1981, nos.muestra 

que la coyuntura que origin6 el auge petrolero, no estaba 

prevista por los productores nacionales de Bienes de Capital 

por lo que la demanda super6 en mucho a la oferta nacional,

siendo a la vez insuficiente el apoyo brindado por la políti 

ca de sustituci6n de importaciones a la industria de Bienes 

de Capital. 

Una contrapartida importante de esta situaci6n, la constitu

ye la evoluci6n de las exportaciones, ya que se contempl6 -

dentro del rr.arco de la política, el incrementar la particip~ 

ci6n de bienes con alto valor agregado en este rubro, objet! 

vo que se logrd parcialmente. 

La economía Mexicana viene presentando un desequilibrio exter 

no desde la década de los 60, alcanzando magnitudes consider! 

bles en los 6ltimos afios, tanto por factores coyunturales co 

mo estructurales. 

Los factores coyunturales más que explicar la causa básica -

del desequilibrio externo, explican su agudizaci6n; la estra

tegia del crecimiento, así como el modelo y las políticas tr! 

dicionales de industriali:aci6n vía sustituci6n de importaci~ 

nes que han caracteri:ado el desarrollo de México, conforman 
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la causa estructural del desequilibrio externo; este fen6me-

no se presenta por varias razones: 

a) El carácter permanente, discriminatorio y excesivo del --

proteccionismo, el cual permite el surgimiento de merca--

dos cautivos tanto para las empresas nacionales como para 

las trasnacionales. 

b) Las importaciones continuaron creciendo a pesar __ que en elpE_ 

ríodo 1970 - 1975 casi el 100% de aquéllas estuvieron ba

jo control, que más bien fué un sistema de permisos pre--

vios. 

c) Gran porcentaje de las importaciones son Bienes de Capital 

y para la sustituci6n de éstos no es suficiente el esquema 

proteccionista tradicional. 

La continuaci6n del modelo tradicional de sus ti tuci6n de im-

portaciones en el primer sexenio de los 70, significó final-

mente frenar este proceso y el fomento a las exportaciones. 

El crecimiento econ6mico en presencia de un continuo y ere-

ciente desequilibrio externo, s6lo puede darse si es finan-

ciado por capital del extranjero (inversi6n y préstamos); -

sin embargo, cuando el pago de servicios (intereses y divi-

dendos) se convierte en causa importante del desequilibrio -

y la deuda externa supera sus límites manejables, se hace i~ 

dispensable corregir el desajuste entre el comercio exterior 

y el crecimiento; se di6 el primer paso para efectuar dicha 

correcci6n, mediante la devaluación del peso en 1976 (exis-

tía una sobrevaluaci6n del _42% a esta fecha); empero esta -

primera medida necesita ser acompafiada de una política de es 
• <t-( 

tabilización del gasto, de un nuevo modelo de industrializa-
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ci6n y de una política de "liberalizaci6n" <lel comercio exte

rior. 



COEFICIENTE DE 
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE BI · 

DE CAPITAL 

(PESOS DE 1970). 

COEFICIENTE DE IMP.* COEFICIENTE DE SUSTITUCION 
IMPORTACIONES.** 

Al'lü PIB IMPORTACIONES EXPORTACIONES DE 

1 

1970 6035.3 9647.3 369.3 0.630 

1971 6193.4 8340.8 5 7 3 .1 o.597 
U.948 

1972 6998.5 9473.9 857.5 0.607 
0.963 

1973 8023.6 10437.1 1122.1 o .602. 
0.956 

1974 8667.5 11276. 8 1372.9 0.607 
0.963 

1975 9248.5 13691.0 1144.6 0.628 
0.997 

1976 9960.5 12889.7 1254.4 0.597 
0.948 

1977 97 7 5. 4 9655.5 1564.9 0.541 
0.859 

1978 10991.4 11276.2 1750.4 0.550 
0.873 

1979 12684.7 19366.0 616.9 0.616 
0.978 

1980 13954. 2 25178.8 564.8 0.652 
l. 035 

1981 13345.S 31526.9 998.l 0.687 
1.090 

1982 13774.2 15423.l 1725.2 0.561 
0.890 

TMCA 7. 1 19.87 13.71 

* Cocf.<le importaciones (Ci) = M , donde M s6n las importaciones 
M+PIB-Exp. 

** Cocf. de sustituci6n de importaciones (C.S.I. = 

Ci , donde Co es el Ci del año base (1970) 

co 

Fuente: Datos calculados en base a lastablas 11 y 16 

..... 
N 
~ 



IV.- FACTORES DETERMINANTES DE LA INDUSTRIA DE 

BIENES DE CAPITAL 
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IV.-FACTORES DETERMINANTES EN LA INDUSTRIA DE 
BIENES DE CAPITAL 

. 1.- TECNOLOGICOS 

Es la industria de Bienes de Capital, como en otras activida

des, el factor tecnol6gico es clave para un desarrollo indus

trial autosostenido: sin embargo, la tecnología cobra mayor -

importancia en esta actividad pues no s6lo afecta la calidad 

y el precio del producto, es decir la competitividad de ésta, 

sino además como bien productor de bienes, afecta la calidad 

y el precio de los productos que con él se fabrican o de los 

servicios que con ellos se proporcionan. 

La tecnología de los Bienes de Capital está determinada por -

varios factores~ entre los más importantes destaca la capaci

dad de diseño. Actualmente en México esta capacidad tiene di_ 

versos niveles; para algunas familias de productos, sobre to-

do los de baja complejidad, los niveles alcanzados son relati 

vamente altos: como es el caso de algunos equipos para la in-

dustria de proceso; sin embargo, en otros como los comprendi

dos en la familia de turbomaquinaria es prácticamente nulo; -

en general,en el equipo producido el factor tecnol6gico cru-

cial es el diseño, y este factor no depende en sí de la maqui_ 

naria en cuesti6n sino del uso que se le daría a tal bien. 

En conjunto en la industria de Bienes de Capital el avance en 

la capacidad de concebir y conjuntar diseños es muy baja y la 

dependencia del exterior muy·a1ta. 

Entre los otros factores que definen la tecnología del proce

so <le fabricaci6n, el nivel alcanzado también es bajo, sobre 
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todo en lo referente a ~E!~!i~~~!· que en gran medida son los 

provenientes de otras industrias como la mctalmecánica y en -

particular de la siderurgia, donde a pesar de los esfuerzos 

realizados aún falta mucho por hacer para lograr un desarro

llo integral que beneficie a la industria de Bienes de Capi-

tal. 

El otro factor tecnol6gico.LA OPERACION,está determinado por 

el personal que la industria emplea, siendo Gste muy escaso -

en el país sobre todo en técnicos de alto nivel; desde luego 

existen personas con una gran experiencia práctica tanto en -

los productos como en los procesos de fabricaci6n, sin embar

go, son apenas el núcleo de una masa crítica en funci6n de -

las necesidades del país y difícilmente pueden, por sí solos, 

difundir sus conocimientos para formar los cuadros técnicos -

que el país requiere. 

Por otro lado, en la industria de Bienes de Capital no es po

sible incursionar, en cualquier tipo de producto, ya que el 

binomio mercado y tecnología determina esta posibilidad en la 

mayoría de los casos, observándose que cuando no se han toma

do en cuenta estos factores, los proyectos han resultado pla~ 

tas ineficientes que no s6lo afectan negativamente su propia 

actividad sino la de otros sectores de la economía. 

Así mismo, es importante reconocer que en muchas familias de 

productos fabricados en el país, la disponibilidad tecnol6gi

ca a nivel internacional y el debido esfuerzo en investiga- -

ci6n y desarrollo han limitado la oferta de bienes de origen 

nacional a productos tecnol6gicamentc maduros y en muchos ca

sos obsoletos o en dcsusoen el mundo desarrollado. 
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Este hecho, en sí mismo, limita la capacidad exportadora de -

muchas industrias, tanto por los niveles de calidad de los -

bienes demandados en el exterior (que no pueden ser alcanza-

dos con la maquinaria y equipo producido en el país), como 

por los niveles de precios de estos bienes, que tendrán que -

cargar como sobre costo la importaci6n de la maquinaria y - -

equipo que el país no produce. Por lo tanto es en esta in--

dustria donde se agudiza el problema de la falta de una capa

cidad tccno16gica propia. 

Otro elemento. que destaca es el dinámico cambio tecno16gico 

en la industria dentro del contexto internacional, cuya tasa 

se.ha visto incrementada sustancialmente en los años rccien-

tes y se preve é continuará a ese ritmo en el mediano plazo; - -

los cambios más relevantes están concentrados principalm~ntc 

en computadoras, automatizaci6n de los productos y en los pr~ 

cesas para fabricarlos.así como en la innovaci6n en la admi-

nistraci6n de la producci6n a través del aseguramiento de la 

calidad, tecnología de grupos y sistemas flexibles de manufac 

tura, entre otros. 

Estas tendencias tecnológicas afectan gravemente tanto al -

mercado interno, como a la participación de la industria en -

su conjunto en el mercado externo. 

Ahora bien, la infraestructura tecnológica actual es limitada 

tanto en el sector p6blico como en el ~mbito del sector priV! 

do, por lo que la compra de tecnología en el exterior es alta 

y constituye en la prfictica la estrategia del aparato produc

tivo de un proyecto nacional de asimilaci6n, desarrollo e in

novación tecnológica. Son escasos los ejemplos de empresas -



- 127 -

que destinan parte de sus beneficios a fomentar internamente 

el desarrollo tecnol6glco a6n cuando la mayoría reconoce q11e 

es el camino hacia la autodetcrminaci6n en el proceso de in

dustrial izaci6n del país. 



i 
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V. 2.- FINANCIEROS 

El sector de Bienes de Capital posee características especi! 

les, debido no s6lo al largo proceso de maduraci6n de sus in

versiones, sino tambiGn al plazo más extenso para lograr la -

fabricaci6n de productos específicos, principalmente si son -

eleborados bajo pedido o.diseño especial; esta situaci6n 

plantea mayores exigencias que en otras ramas productivas en 

cuanto a montos, plazos y tasas de inter6s de los cr~ditos re 

cibidos. 

Los fabricantes requieren.además de las instalaciones y maqui 

naria para producci6n, mantener un inventario elevado de mate 

rieles y recursos para financiar a sus subcontratistas, por -

lo general talleres pequeños o medianos con capital muy redu-

cido y con nulo acceso a cr6ditos preferenciales. Adicional

mente, los gastos para el desarrollo de prototipos y pruebas 

de modelos para aceptaci6n son en extremo onerosos y con alto 

riesgo de recuperaci6n. 

Así mismo, es conveniente mencionar que la industria nacional 

se ve precisada a otorgar financiamiento a sus clientes, que 

muchas veces es por 90 días o más en el caso particular de la 

industria paraestatal, quien al contrario exige pago de conta 

do cuando es proveedor. 

Respecto a la estructura de las obligaciones, resalta el pre

dominio de los pasivos que superan a los fondos de capital 

contable; en algunos casos es mayor de tres veces. Dentro de 

la estructura de los propios pasivos sobresalen los de corto 

plazo que abarcan más de la mitad del total, es decir, las em 

presas carecen de liquidez. 
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En México, la mayor parte de las empresas de Bienes de Capi

tal que logran obtener créditos, lo hacen en las institucio

nes bancarias y financieras del país y una pequeña porción -

las obtienen de organismos extranjeros. 

El acceso al financiamiento extranjero para compra de insu-

mos para la industria en cuestión, está sujeto a tasas de in 

terés que varían constantemente y que dan como resultado un 

alto costo al ocurrir depreciaciones y cambios de paridad -

en la moneda. 

Dentro de este contexto, la política de financiamiento cons

tituye el papel fundamental para el fomento de la industria 

de Bienes de Capital, ante las limitaciones de acceso al eré 

<lito externo, por ello en septiembre de 1982 se estableció -

un sistema de financiamiento para apoyar la inversión en el 

sector. El Banco Mundial aportó 152.2 millones de dólares -

como parte de este ambicioso programa de financiamiento y -

apoyo integral que contempla además líneas de crédito adicio 

nales provenientes de los fondos de apoyo nacionales y orga

nismos de financiamiento externo. 

En el país se han creado instrumentos de apoyo crediticio en 

favor de la industria en general; entre los que destacan los 

fondos de fomento (FOMEX, FONEI, FONEP,FOMIN,FOGAIN), auspi

ciados por Nacional Financiera y el Banco de México, e inte

grados en el Comité Coordinador y de Evaluación Financiera -· 

del Programa del Desarrollo de la Industria de Bienes de Ca

pital (COCOFIN), que ofrece una infraestructura financiera -

para el desarrollo de la industria de Bienes de Capital. 
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El comité, durante el sexenio pasado, logr6 avances en el di

seño de mecanismo de apoyo financiero integral para los pro

ductores de esta Industria. En 1979, se canalizaron recursos 

por 18,282 millones de pesos, que representan un incremento -

del 60% con respecto a 1978. En el prim·er semestre de 1980 -

se incremcnt6 el apoyo a los Bienes de Capital en 14,253 mi-

llenes de pesos, que significan un aumento del 73% con respc~ 

to al mismo período del año anterior. 

A pesar de los apoyos financieron existentes, el sector en--

frenta agudos problemas como la falta de condiciones financi~ 

ras competitivas para las ventas, y se carece de mecanismos -

que financíen las compras de los clientes, ya que los fondos 

de financiamiento tienen capacidad limitada y están orienta-

dos al apoyo de las industrias que expo!ten o sustituyan im-

portaciones. 

Actualmente, el crédito bancario interno es muy costoso y ad~ 

más de difícil acceso para la industria de Bienes de Capital 

debido al límite máximo de endeudamiento permitido por los -

bancos, que generalmente ignoran la capacidad física de pro-

ducci6n. 

En cuanto al costo real del dinero, producto del financiamie~ 

to que ofrece la banca nacionalizada, resulta muy oneroso y -

sin embargo, algunas empresas utilizan estos créditos para -

solventar sus graves problemas de liquidez, o para aprovechar 

una relativa oportunidad,justificando créditos al 80.72% a 

mediano plazo, y costos del 126.39% a corto plazo, como se 

aprecia en la tabla 18 en donde se diferencia la tasa real de 

financiamiento, comprendiendo los intereses, comisiones, con-
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tratos y ava16os pagados contra el monto neto disponible. 

En lo que respecta n los fondos de fonento que operan en el 

país, se rauestra una sustancial disminuci6n en el costo del 

dinero comparado con el proporcionado por la Banca naciona

lizada sin dejar de ser altos, excluyendo a FOMEX como se -

señala en la table 13, en donde se observan tasas reales -

del 42.86% hasta tasas del 75% como acontece en el financia 

miento de contrarecibos de PEMEX, 6nico caso en que los in

tereses son cobrados por anticipado; un aspecto relevante -

es el tiempo real transcurrido desde el inicio de los trámi 

tes hasta la disposici6n de créditos que incrementa sustan

cialMente al costo del financiamiento. 

Por lo antes señalado es preciso que el Estado otorgue un -

fuerte respaldo financiero y crediticio para apoyar la pro

ducci6n, así como las ventas de equipo y maquinaria hecho -

en México, e inpulse a la industria nacional de Bienes de -

Capital a la exportaci6n, mediante el financiamiento en for 

ma competitiva de dichos productos en los mercados nacional 

e internacional. 



TABLA 18 

COSTOS DE FINANCIAMIENTO 

Cont. Int. Com. Reciprocidad Monto Costo Real Fi-

Tipo de Crédito Plaza Monto Tasa Com. Avalúo Cont. yAval Neta al Banco Disponible nanciamiento 

$ % 9.: 
$ 9.: $ $ 

% 

o 
o 

Préstamo Quirografario 180 días 1,000.00 67 .23 1.00 
346.15 10.00 100.00 553.85 

125.00 

90 días 1,000.00 67.23 1.00 
178. 08 10.00 100.00 721. 92 

98.67 

30 días 1,000.00 67.23 1.00 
66.03 10.00 100.00 833.97 

95.01 

Descuentos Mercantiles 
Documentos de Plaza 90 días 1,000,00 67. 23 2.00 

198.68 10.00 100.00 706.32 
109.68 

Documento Foráneos 90 días 1,000.00 67.23 2.00 
216.09 10.00 100. 00 683.91 

126.39 

~rédito Mediano Plazo 
P.H.A.Refac.,Hipot Ind. Un año 1,000.00 67. 23 1.00 . 2.00 702.30 10.00 100. ºº 870.00 

80. 72 

Fogain 

1-1 
(./.¡ 

Habilitaci6n o Avío Tres años 1,000.00 53.62 2.00 556.20 
980.00 

56. 76 N 

Refaccionario 
Cuatro años 1,000.00 40.00 2.00 420.00 

980.00 
42.86 

Hipotecario Indust. Cinco años 1,000.00 53.62 2.00 556.20 
980.00 

56. 76 

Programa Especial de ap.s?_ 
yo a las industrias me--
dianas y pequeñas con 
Problemas de liquidez Cinco años 1,000.00 53.62 2.00 556.20 

980.00 
56. 76 

Fonei 

Programa de Equipamento Cinco años 1,000.00 63.23 2.00 652.30 
980.00 

66.56 

· Programa de apoyo especial 
. a las empresas con proble-
; mas de liquidez. 

Tres años 1,000.00 65.23 2.00 672. 30 
980.00 

68.60 

'.. Fomex 
. Producción 

Ciclo Prod. 1,000.00 10.00 
100.00 

l,000.00 
10.00 

·Venta 
Tres años 1,000.00 10.00 

100. ºº 
1,000.00 

10.00 

.• Erofide 
un año 1,000.00 12.00 

120. 00 

... 

"· 

1,000.00 
12.00 

Producci6n Pemex 
un año 1,000.00 66.23 

682.30 
980.00 

69,62 

!, Contrarecibos Pemex 
80 aías 1,000.00 63. 23 

158. 07 
841.93 

75.IO 

~: 
¡ Fuente: Banca Privada. l 
¡:: 

' E 
í:' 
~· 
~-' 
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V. 3.- HUMANOS 

Entre los factores que han limitado la expansi6n y el fort! 

lecimiento de la industria de Bienes de Capital está la es

casa capacitaci6n especializada de los recursos humanos, -

considerando que la capacitaci6n no es sólo la habilitaci6n 

de operarios (sean estos obreros, técnicos o graduados), si 

no una formaci6n de personal especializado, calificado y de 

carácter estratégico para mejorar las diferentes activi<la-

des del proceso productivo, 

Las áreas en dond~ existen mayores deficiencias son la ing~ 

niería, producci6n y diseño y en un segundo plano, en la co 

mercializaci6n de estos productos, de~ido principalmente a 

la estructura tecnol6gica existente actualmente en el país: 

es decir, no se ha generado internamente la tecnología uti

lizada en la mayoría de las empresas, y no hay vinculaci6n 

directa entre los planes de estudio de los diferentes cen-

tros de enseñanza y las necesidades reales del Sector. 

·En México, la investigaci6n científica no ha alcanzado su -

pleno desarrollo y su futuro se presenta incierto debido a 

que por cada 100,000 habitantes s6lo existe un científico,

en comparaci6n con países desarrollados donde hay un cientí 

fice por cada 100 habitantes. 

Al no contarse con personal calificado con las habilidades, 

experiencia y en las nagnitudes requeridas para la manufac

tura de Bienes de capital, es muy usual que se improvise, -

haciendo que los obreros y técnicos no alcancen a especial! 

zarse y con 6sto aumentar su productividad,la calidad <le las 
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mercancías y la posibilidad de generar un desarrollo tecnol6-

gico propio que explote la capacidad innovadora de los técni

cos, obreros y profesionales mexicanos. 

De ahí la urgencia de vigilar y actualizar los planes de cap! 

citaci6n, adiestramiento y enseñanza con base en las necesi

dades reales de la planta productiva, en especial en el área 

de la industria de bienes de Capital que es punto estratégico 

para el desarrollo de otras industrias que coadyuvan a la re

estructuraci6n econ6mica del país. 

Actualmente existen diferentes instituciones que realizan im

portantes esfuerzos por mejorar la capacitaci6n, adiestramien 

to y formaci6n de recursos humanos a diferentes niveles, y en 

la mayoría de las áreas productivas. 

La capacidad de diseñar el desarrollo y la diversificaci6n fu 

tura de la industria de Bienes de Capital, implica el poder -

identificar y elegir aquellas áreas en las que es posible es

pecializarse y alcanzar, en el mediano y largo plazo, una com 

petitividad internacional, de acuerdo a las tendencias tecno-

16gicas y del mercado. 

De aquí la importancia dela actividad realizada por diferen-

tes instituciones, entre las cuales destacan: 

El sistema CONALEP (Colegio Nacional de Educaci6n Profesio 

na! y Técnica), con centros de entrenamiento terminal para 

formar obreros especializados y técnicos de bajo nivel~ 

El sistema CECATI (Centros de Capacitaci6n para el Trabajo 

Industrial), para la capacitaci6n de obreros semicalifica

dos y obreros calificados a través de cursos de hasta 40 -

semanas; 
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Sistema CET (Centros de Estudios Tecnol6gicos). 

CEBATI (Centro de Bachillerato Técnico Industrial) y 

CECYT (Centro de Estudios Científicos y Tecnol6gicos). 

Quienes tienen la funci6n dual de proporcionar entrenamiento 

técnico terminal.para nivel bajo y medio,y preparar candida-

tos para universidades e instituciones de educaci6n superior, 

La Direcci6n General de Capacitaci6n y Productividad de la -

Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social (que absorbi6 las 

funciones del INAPRO), ha venido trabajando en la capacita-

ci6n de técnicos, profesionales y personil general· de nivel 

medio; los sistemas de institutos tecnol6gicos regionales, 

universidades e institutos tecnol6gicos de más alto nivel, -

proporcionan ocasionalmente programas de orientaci6n a la in 

dustria y programas diseñados de acuerdo a los requerimien-

tos de algunas empresas. 

Debido a la gran importancia que reviste la posibilidad de -

contar con personal capacitado en el sector industrial, que 

además incremente el acervo tecnol6gico de ella, el CONACYT 

(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), ha elaborado al-

gunos programas destinados a la formaci6n de recursos huma-

nos; por otro lado, se estableci6 la Asociaci6n Nacional de 

Firmas de Ingeniería, quien ha promovido la creaci6n de con

venios para la capacitaci6n y formaci6n de recursos humanos

y de institutos de enseñanza; así mismo, la Facultad de Ing! 

niería de la Universidad Nacioanl Aut6noma de México, prepar6 

en 1982 un Programa de Formaci6n de Profesores para capacitar 

recursos humanos en el área de producci6n de Bienes de Capi-

tal, con referencia específica a máquinas-herramienta. 



En especial en la industria de Bienes de Capital se han reali 

zado programas de capacitaci6n al interior de las empresas, y 

en algunos casos fuera de ellas bajo el respaldo de las fir-

mas; sin embargo, este no es el camino más adecuado para ase

gurar una fuerza laboral suficiente y calificada que satisfa

ga las necesidades del sector en el mediano y largo plazo. 

El valor real de las remuneraciones es un factor que debe in

centivar una mayor preparaci6n del personal que sustente un -

desarrollo más s61ido de la industria; sin embargo, conside-

rando la situaci6n tan crítica que atraviesa el país,es nece

sario que se limite el papel iricentivador de las remuneracio

nes en el corto plazo y se trate de defender lo más posible -

las fuentes de trabajo existentes y el poder adquisitivo de -

los trabajadores, ya que en forma indirecta esto puede favor~ 

cer la recuperaéi6n de la economía, al impulsar, por el lado 

de la demanda, la producci6n. 

La estructura porcentual de la remuneraci6n de asalariados de 

las diferentes ramas que componen la industria de Bienes de -

capital en el área metalmecánica ha mantenido un patr6n rela

tivamente estable, con muy ligeras variaciones, siendo la ra

ma de Maquinaria y Equipo no Eléctrico la que participa en mayor 

medida que las demás, principalmente porque tiene bajos nive

les tecnol6gicos y por lo tanto, un requerimiento de mano de 

obra mayor (ver tabla 20). 

Esta variable es un indicador del desenvolvimiento de la in-

dustria; la tasa de crecimiento de las remuneraciones de asa

lariados para el total de la industria de Bienes de Capital -
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en 1977, permite observar la vulnerabilidad de esta industria 

con respecto a la posibilidad de importar, ya que gran parte 

de la reducción (-6.3%), en esta industria, de la tasa de ere 

cimiento de las remuneraciones de asalariados, se originó a -

raíz de la devaluaci6n de la moneda en 1976. Por otra parte, 

las tasas correspondientes a los años anteriores, a pesar de 

mostrar fluctuaciones al ser positivas y mayores a las de la 

industria metalmecánica desde 1973, permiten apreciar un cre

cimiento aceptable que respondi6 al interés del Estado por -

mantener a la economía estable y de esta forma apoyar a las -

diferentes actividades productivas para que crecieran (ver ta 

blal~ 



Mio 

1971 

1972 
1973 

1974 

1975 
1976 

1977 
1978 

1979 

1980 

Fuente: 

T A B L A 19 

RENUMERACION DE ASALARIADOS 

(Tasas de Crecimiento). 

METALMECANICA 

4.8 

8.4 

11.0 

10.4 

11. 6 

12.9 

-3.8 
6.1 

10.2 
3.3 

Sistema de Cuentas Nacionales S.P.P. 

TOTAL DE BIENES 
DE CAPITAL 

3.5 

9.6 

12.0 

8.6 

14.9 

15.9 

-6.3 
8. 7 

7.9 

5.6 



TA B LA 20 

RENUMERACION DE ASALARIADOS 
(ESTRUCTURA PORCENTUAL), 

Af:JO METAL PRODUCTOS . Mó.Q, Y EQUIPO MAQ. Y EQUIPO EQ. Y ARTIC. EQ. Y MAQ. TOTAL DE 
MEqNICA METALICOS NO ELECTRICOS ELECTRICOS ELECTRONICOS TRANSPORTE BIENES DE CAPITAL 

1970 100 5,48 15.63 6.68 2.41 3.61 33.82 
1971 100 4.70 15.47 6,39 3.08 3.58 33.22 
1972 100 4.10 15.26 7.41 2.94 3.40 33.60 
1973 100 3,65 17.11 6.43 2.85 3.86 33.90 
1974 100 3,65 16.06 6.77 2.92 3.75 33.16 
1975 100 4.22 16.45 6.52 3.00 3.92 34.12 
1976 100 4.03 16.84 7.01 3.04 4.09 35.01 
1977 100 4.06 16.44 6.56 3.00 4.04 34.10 
1978 100 3,79 17.14 7 .19 2.86 3.95 34.93 f-1 

vi 
1979 100 3.94 16.71 6.80 2.84 3.88 34.18 \O 

1980 100 3.81 16.73 7. 70 2.66 4.06 34.95 

F11m1tc: Sistema de Cuentas Nacionales S. P.P. 
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V.- POLITICAS VIGENTES 

V. 1.- POLITICAS DE FOMENTO 

La expansi6n industrial del país en los 6ltimos años, la mag

nitud y celeridad de la demanda interna de Bienes de Capital, 

así como el progresivo deterioro de la capacidad del aparato 

productivo de ~a economía nacional para generar las divisas -

suficientes que financiaran las importaciones requeridas por 

la producci6n interna, obligaron al Gobierno Federal en la dé 

cada de los setenta, a tomar medidas que apoyaron el creci--

miento de la industria de Bienes de Capital, ya que de ésta -

depende principalmente el desarrollo del sector manufacturero. 

Con base en este contexto, se gestó durante los primeros años 

de los setenta, el diseño de políticas para el sector produc

tor de bie~es de capital, hasta ese momento poco desarrollado, 

Esta primera etapa consisti6 en la formulaci6n de una estrate 

gia para incrementar la producci6n de Bienes de Capital en M~ 

xico, con identificaci6n de los sectores en que deberían en-

contrarse esfuerzos en forma prioritaria, definiéndose los -

instrumentos de política econ6mica y poniendo los mecanismos 

institucionales necesarios para alentar la expansi6n. 

V.1.1.- Financiamiento 

En marzo de 1978 y por iniciativa de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito P6blico, se crea el Comité Coordi

nador y de Evaluaci6n Financiera del Programa de Desa 

rrollo de la Industria de Bienes de Capital (COCOFIN) 

el cual qued6 constitu!do por los siguientes organis

mos: 
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- Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Pro 

duetos Manufacturados (FOMEX). 

- Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT). 

- Nacional Financiera (NAFINSA) 

- Banco Mexicano Somex, Fondo de Equipamiento Indus-

trial (FONEI) 

- Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana 

y Pequeña (FOGAIN). 

El prop6sito fundamental de este Comité es el de lo

grar un apoyo financiero integral para los producto

res de Bienes de Capital a través de créditos con re 

cursos del Estado y en condiciones de financiamiento 

preferencial. El monto otorgado en 1980, por los º! 

ganismos que integran este Comité hacia las empresas 

de este sector, ascendi6 a la suma de 32 456.4 millo 

nes de pesos, que comparado con los 18 281.9 millo-

nes financiados en 1979 represent6 un incremento de 

14 174.5 millones de pesos (77 .5%); el siguiente cua

dro muestra el desglose de financiamiento otorgado -

en 1979 y 1980 por los organismos señalados. 



FINANCIAMIENTO AUTORIZADO A LA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL 

(1979 - 1980) MILLONES DE PESOS 

1 9 7 9 
1 9 8 o 

ORGANISMO 
BRUTO NETO BRUTO NETO 

FOMEX 
3655.6 3049.5 14147.8 10365.4 

BANCOMEXT 
4149.9 4149.9 7615.7 7615.7 

NJ\FINSA 
6i96.5 6796.5 6426.6 6326. 6 

FON El 
1-\99.7 1499.7 2135.3 2135.3 

SOMEX 
1676.3 1676.3 1564.0 1564.0 

FOGAIN 
506.7 506.7 667 .o 667.0 

1-' 
·~ 
N 

T O T A L 
18281.9 17675.6 32456.4 28673.9 

Fuente: "El Mercado de Valores" (NAFINSA) 
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Posteriormente, con base en el Plap Nacional de Desarrollo In

dustrial y en el Plan Global de Desarrollo 

del sexenio anterior, y con el fin de estimular la fabrica-

ci6n de Bienes de Capital considerándose ésta una rama estra 

tégica y prioritaria dentro del program.a de Alianza para la 

Producci6n, en septiembre de 1981. se clabor6 el Programa de 

Fomento para la Industria de Bienes de Capital que plantea -

como principales objetivos: definir una política de incenti

vos y apoyos ~ara el desarrollo eficiente del sector; propo! 

cionar medidas complementarias que hagan frente a las defi-

ciencias tecnol6gicas de estructura e informaci6n; y propor

cionar el marco institucional que asegure la adecuada movil! 

zaci6n de recursos internos y externos, al igual que una --

bien coordinada estructura financiera y política de financia 

miento, tendientes a consolidar la producci6n actual de la -

industria de Bienes de Capital. 

De lo anterior es importante se~alar que los esfuerzos de -

planeaci6n econ6mica e industrial realizados por la pasada -

administraci6n a través de políticas gubernamentales dirigi

das al desarrollo de Bienes de Capital, no han logrado indu

cir una adecuada dinámica y efectividad de trabajo; es decir 

hay un faltante de estructura y un faltante de producci6n na 

cional. 

V. l. 2. - Fiscal 

De acuerdo al Pian Nacional de Desarrollo Industrial 

se establecen los estímulos fiscales para el fomento 

del empleo y la inversi6n en las actividades indus-

triales a través de los Certificados de Promoci6n -

Fiscal (CEPROFIS). 
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Se otorga el 20% de crédito fiscal en la inversi6n a 

los productores de Bienes de Capital, así como crédi 

tos fiscales proporcionales de acuerdo a los nuevos 

empleos creados; y 5% a los compradores de los bie-

nes de Capital en el país. En enero de 1981, se eml 

te un nuevo Decreto en el que se amplían los crédi-

tos fiscales hasta un 10% adicional considerable en 

esta industria; un ejemplo de esta situaci6n es el -

Comité Coordinador y de Evaluaci6n Financiera del -

Programa de Desarrollo de la Industria de Bienes de 

Capital (COCOFIN), el cual debería ser un foro indus 

trial donde se planteara y resolviera la problemáti

ca específica del sector; sin embargo, las activida

des de este Comité realizadas a la fecha, se han di

rigido a estimular nuevos proyectos y manufacturas -

exportables y no a la empresa nacional de este sector 

que básicamente es mediana y pequeña, además de una 

.falta de coordinaci6n y difusi6n de sus actividades 

en inversi6n y empleo para productores eficientes a 

nivel internacional que exporten; también se amplían 

de 5% a 15% los créditos fiscales a los compradores 

y se amplía el esquema a productores aut6nomos de -

partes y componentes en 15%. 

Sin embargo, a6n cuando se han conseguido avances i~ 

portantes en materia de financiamiento y apoyo fiscal 

a la industria de Bienes de Capital, el industrial -

aprecia estos mecanismos en forma confusa, además de 
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que para conseguirlos se requieren trámites tardados 

y burocratizados; así mismo, no existe difusi6n am-

plia de estos mecanismos y su administraci6n es com

pleja, por lo que s6lo han sido utili~ados en suma

yoría por empresas con estructuras organizacionales 

capaces de afrontar esta problemática. 

V.1.3.- Descentralizaci6n. 

El crecimiento industrial del país desde su origen -

se ha caracterizado por concentrarse en un número -

muy reducido de ciudades, lo que ha generado graves 

desequilibrios estructurales; por lo anterior, el -

Gobierno Federal ha venido elaborando una serie de -

disposiciones tendientes a apoyar la descentraliza-

ci6n industrial en los Últimos años. 

En diciembre de 1978 se emite el Decreto mediante el 

cual el Ejecutivo Federal otorga estímulos a las em-

. presas que lleven a cabo nuevas instalaciones indus

triales en los puertos de Ta.mpico, Salina Cruz, Coa! 

zacoalcos y Lázaro Cárdenas; además, podrán recibir 

subsidios al consumo de energéticos industriales y -

petroquímicos básicos. 

Posteriormente, el 2 de febrero de 1979 surge el De

creto que estimula la desconcentraci6n territorial -

de las actividades industriales, estableciendo zonas 

geográficas. En particular, el Artículo 15~ de este 

Decreto, señala que las actividades prioritarias 
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(entre las que se cuentan las clases del sector de -

Bienes de Capital) que por sus características deban 

desarrollarse en lugares determinados, podrán recibir 

los estímulos que establezca el Ejecutivo Federal. 

La política vigente respecto a la desconcentraci6n 

territorial persigue tres objetivos: 

a).- Racionalizar la distribuci6n de las actividades 

econ6micas en el territorio nacional,localizán

dolas en las zonas de mayor potencial del país. 

b).- Cumplir con las políticas del Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano para desalentar el crecimien

to de la industria, de los servicios públicos y 

de las diversas actividades .a cargo del sector 

privado, orientándolas a zonas prioritarias de 

acuerdo con este plan. 

c).- Fijar las zonas geográficas para la aplicaci6n 

de la política integral de estímulos fiscales,

tarifarios,crediticios y de infraestructura y -

equipamientos urbanos que determine la adminis

traci6n Pública Federal, para la desconcentra-

ci6n territorial de las actividades industria-

les. 

Es importante señalar que esta política de descentra 

lizaci6n, ha funcionado en la industria de Bienes de 

Capital, ya que la mayoría de las grandes empresas -

de este sector son proyectos en construcci6n y se --
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encuentran localizados en lugares distintos del cen

tro del país, como es el caso de Lázaro Cárdenas, y 

otros puertos de desarrollo industrial en Veracruz y 

Tamaulipas, o en lugares pertenecientes a la zona 

centro del país como Querétaro, Zacatecas, Tlaxcala, 

Aguascalientes y Michoacán. 

V.1.4.- Desarrollo Tecnol6gico. 

La fabricaci6n de Bienes de Capital, requiere una -

combinaci6n de diferentes grados de avance tecnol6-

gicos, y es precisamente este aspecto uno de los -

cuellos de botella de esta industria. Esta circuns 

tancia determina el papel preponderante del Estado 

en el establecimiento de lineamientos para apoyar -

el desarrollo tecnol6gico de este sector. 

Sin embargo, el Gobierno ha carecido hasta la fecha 

de un programa integral que coordine los esfuerzos 

aislados surgidos de sus instituciones y que,además 

responda a las necesidades de la propia industria.

Aunque ha elaborado Decretos pa~a estimular la evo

luci6n tecnol6gica, como el publicado en el Diario 

Oficial de la Federaci6n el día 26 de noviembre de 

1980, que establece los estímulos fiscales para fo

mentar la investigaci6n, el desarrollo y comerciali 

zaci6n de tecnología nacional. 

Por su parte, el programa de fomento para la indus

tia de Bienes de Capital, que contempla algunas ---
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acciones dirigidas u la capacitaci6n y a la informa

ci6n tecnol6gica, s~o ha alcanzado algunos de sus -

prop6sitos debido principalmente a la escasa expe--

riencia <le las instituciones ;esponsablcs de la for

mulación, promoci6n y seguimiento <le los programas. 

Así mismo, los resultados obtenidos por empresas p6-

blicas y privadas en materia de desarrollo tecnol6gi 

co, a trav6s del proceso de compra, asimilaci6n, in

vestigaci6n, desarrollo e innovación son escasos. 

Como respuesta a esta problem4tica, la actual admi-

nistraci6n ha señalado en el texto del Plan Nacional 

de Desarrollo que se adoptará una estrategia activa 

y no meramente defensiva de importación de tecnolo-

gías, basada en criterios de selectividad en tanto -

intensifica el proceso de adaptación; bajo ese pri~ 

cipio se pretende estructurar apoyos de todo tipo a 

la investigación y desarrollo tccnol6gico, relaciona 

dos con las necesidades de integraci6n del aparato -

productivo, tanto para las etapas de asimulación y -

adaptación como de innovaci6n. El Estado proyecta -

estimular y fortalecer la demanda y uso de tecnolo-

gías nacionales destinando mayores recursos financi~ 

ros a los proyectos de investigación y desarrollo de 

tecnologías prioritarias. 

Se planea impulsar al m5ximo la capacidad de forma-

ci6n y capacitación bajo diversas modalidades: esti

mulando la capacitación de los trabajadores en las -
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empresas y fuera de ellas, la participaci6n de la i~ 

dustria en el desempefio de los planes educativos re

lacionados con el 6rea y la participaci6n de los es

tudiantes de las áreas t6cnicas en las actividades -

productivas. 

r 
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V. 2.- POLITICAS DE PROTECCION 

Una de las principales preocupaciones del Estado en los re-

cientes años ha sido la industria de Bienes de Capital por -

considerarse prioritaria para el desarrollo industrial del -

país. Por lo que, la existencia de competencia desleal a ni 

vel internacional, ha acentuado la necesidad de crear un sis 

tema de protecci6n bien definido para ese sector. 

El proteccionismo contribuye a que un país en vías de desa-

rrollo impida la entrada fácil de Bienes que compitan con el 

proceso econ6mico nacional y dificulta la importaci6n de pr~ 

duetos suntuarios de consumo (mediante la aplicaci6n de .ele

vados impuestos); los dos principales medios de protecci6n -

son las tarifas arancelarias y los permisos de importaci6n. 

El arancel fué el instrumento más importante de la política 

comercial rr.exicana hasta 1947; su funci6n primordial durante 

las décadas de los 20 y 30 eran recaudar ingresos para el G~ 

bierno Federal (en 1930, el 40% de los ingresos gubernament~ 

les provenían de impuestos al comercio exterior), pero tam-

bién tenían un papel proteccionista (sobre todo a partir de 

1924), ya que el nivel de arancel dependía del tipo de indus 

tria y de su potencialidad. 

En 1947 apareci6 un reglamento, la Regla XIV, que eliminaba 

total o parcialmente los impuestos a la importaci6n de maqui 

naria y equipo que fomentaran el desarrollo industrial del -

país. De 1959 a 1970 se us6 extensivamente esta Regla, que 

ampar6 el 90\ de las importaciones totales de Bienes de Capi 

tal. 
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Los principales argumentos utilizados para eliminar la Regla 

XIV, en enero <le 1975, fueron: 1) propici6 la sobre capital! 

zaci6n <le algunas ramas industriales (sobre to<lo la textil,-

que representaba el 48% de las exenciones concedidas) y el -

proceso de desarrollo ccon6mico del país; sin embargo, en --

los Óltimos anos la concentraci6n de las inversiones del sec 

tor industrial ha crecido en forma alarmante; vinculado a~! 

to, han surgido y se han fortalecido los llamados grupos cm-

presariales, al grado que los 50 más importantes dominan en 

forma directa la quinta parte de la vida econ6mica del país, 

paralelamente han proliferado los llamados parques, zonas y 

corredores industriales; la reglamentaci6n en este sentido -

no ha sido suficiente para lograr el crecimiento controlado 

de la planta productiva del país, de t~l manera que para <la! 

le mayor fluidez a la induitrializaci6n ''racionalizada'' a ni 

vel nacional y no s6lo regional, deberá crearse una base ad-

ministrativa encargada de regular la política integral que -

se decida seguir frente a tales fen6menos. 

V.2.1.- La Inversi6n Extranjera y la Transferencia de Tecnolo 

La modernizaci6n y reorientaci6n del aparato product! 

vo nacional tien~ una importancia prioritaria, con el 

prop6sito de promover una inserci6n eficiente del scc 

tor industrial dentro de las corrientes del comercio 

internacional y fortalecer la vinculaci6n del país 

con la economía mundial. Se aspira alcanzar tasas de 
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crecimiento respaldadas por una estructura econ6mica 

capaz de generar los recursos en "divisas" necesa-

rios para su desenvolvimiento, y menos vulneratle an 

te las fluctuaciones de la economía y el comercio in 

ternacional. 

La difícil situación que actualmente atraviesa el -

país corresponde en cierta medida a una regulación y 

estrategia de desarrollo que no consideró suficient~ 

mente la vinculación económica con el exterior entre 

los elementos objeto del proceso de planeación. 

Tras los negativos resultados del modelo económico -

primario exportador, y después de la ineficiencia -

del proceso implantado de sustitución de importacio

nes a principios de la década, se agravó el problema 

del empleo, ya que se redujo el precio relativo del 

capital, se desalentó la producción interna de Bie-· 

nes de capital, se impedía el funcionamiento de des

centralización industrial y desarrollo regional (de 

noviembre de 1971 y de julio de 1972). 

Los problemas de la balanza de pagos hicieron ~ue en 

agosto de 1975 se incrementaran las tarifas de impo! 

tación alcanzando un promedio del 25%; la modifica

ción del tipo de cambio a partir del 1° de septiem

bre de 1975, eliminó la razón de ser de los elevados 

aranceles de importación y éstos se redujeron & un -

promedio del 10% haciendo un intento adicional por -

reducir las diferencias de tarifas. 



1 
- 153 -

De lo anterior se observa, que los bienes de capital 

en México carecían hasta 1975, de una protccci6n ca

si total, tanto de aranceles como de permisos previos 

de importación 

Por el año de 1977 se fijaron requisitos para conce

der permisos de importación de maquinaria y equipo -

abandonando el criterio anterior de importación in-

discriminada, (bastaba con que se tratara de maquin~ 

ria y equipo para que se \oncediera el permiso); los 

requisitos eran fundamentalmente: 

:aD ~ - Que generará fuentes de empleo y no desplazara -

innecesariamente a la mano de obra. 

b). -

e). -

Que contribuyera a la desconcentraci6n ccon6mi-

ca del país. 

Que incorporara nuevos procedimientos tecnol6gi:, 

cos que propiciaran la competitividad interna--

cional y, en caso de maquinaria y equipos usa-

dos nuc no se tratara de plantas paquetes o --

"llave 1.m •1ano" que limitara la partlc.ipaci6n de 

los talleres mexicanos en el proceso industrial 

d).- Que no significara una inversión redundante, 

e).- Que no se destinara a producir artículos no ne

cesarios propios de una sociedad con patrones -

de ingreso y de consumo distintos del nuestro. 

f).- Que no significara en el futuro una dependencia 

permanente respecto a la importación de materias 

primas; 

g).- Que no impidiera la utilización de materias pr! 

mas nacionales. 
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La política de permisos de importaci6n ha sido el pi

lar fundamental de la política proteccionista y por -

tanto, del desarrollo industrial del país; puede señ~ 

larse que s6lo a partir de 1977 se inicia una coordi

naci6n más efectiva entre el arancel y los permisos -

de importaci6n, cuando la reforma administrativa ubi

ca el manejo de estas políticas bajo una sola depen-

dencia que es la Secretaría de Comercio. 

En 1980, las condiciones de la economía nacional e in 

ternacional se nodificaron sustancialmente respecto a 

1977: la economía registraba un crecimiento sin prec! 

dente y en el sector manufacturero se presentaban pr~ 

blemas de abastecimiento; ante este panorama se requ! 

ria una política comercial que afinara el proceso de 

racionalizaci6n de la protecci6n de Bienes de Capital. 

De esta forma, surge en septiembre de 1981 el Decreto 

de la política de protecci6n que delÍnea y establece 

criterios generales en cuanto a niveles de protecci6n 

a las importaciones de Bienes de Capital. El Decreto 

plantea una política de protecci6n racional que permi 

te apoyar al sector en su etapa de arranque, minimi-

zando la carga de tal proteccionismo respecto de la -

industria y fomentando eficiencia en el mediano plazo; 

además se enfatiza la necesidad de hacer selectiva la 

protecci6n ofrecida en tres grupos de Bienes de Capi-

. tal: 
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Bienes que no se producen ni se producirán a medi! 

no plazo, los cuales se regirán por fracciones urance 

larias exentas de permiso previo y aranceles bajos 

a fin de no encarecer la introducción al país de -

dichos bienes, . 

Nuevos productos y aquéllos de fabricación nacio-

nal incipiente, en cuyo caso, se requiere un permi 

so previo de importación con duración temporal de 

cinco anos, aplicándose aranceles de medio nivel. 

- Para los bienes que se fabriquen actualmente y po

sean un nivel de competitividad, se dará protec--

ción preferentemente a base de "aranceles adecua-

dos". 

De lo anterior se establecieron los rangos de 5% a -

10%; de 1Q% a 25% y 25% a 40% respectivamente. Así -

mismo se preveé que conforme se logre madurar en un 

sector, los aranceles se incrementaran progresivameE_ 

te; actualmente los lineamientos en cuanto a los --

aranceles de importación están en proceso de revisión 

debido a los cambios de paridad. 

Sin embargo, esta política de protección no ha sido 

lo suficientemente adecuada, por lo que, en el plan 

Nacional de Desarrollo se plantea que para instrume.!! 

tar una estrategia de desarrollo, entre otras accio 

nes se debe concertar una política de protección -

efectiva a la industria de Bienes de Capital. Esta 



- 156 -

política se debe nacionalizar en su nivel y disper

sión a partir de una política de tasa de cambio rea 

lista,y e~tablecer un nivel de protección efectivo 

que sea ci~erenciado entre sectores y ramas, princl 

palmente a través <le controles para bienes de Capi

tal seleccionados: la estructura <le protección rel~ 

tiva debe apoyar conjuntamente a la mayor integra-

ci6n interna 'el aparato productivo evitando incu-

rrir en el ses.~o antiexportador del pasado. 
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V. 3.- POLITICAS DE REGULACION 

La política de regulaci6n industrial complementa a la políti-

ca de fomento: debe desalentar estructuras de mercado desfavo 

rables a la eficiencia y expansi6n de la industria y proteger 

los intereses de los consumidores nacionales~ la regulaci6n -

industrial debe ajustarse a dos criterios: la eficiencia y -

simplicidad de los procesos de control y normas por una parte 

y la generalidad y transparencia de los mismos por otra. 

La regulaci6n y el control constituyen un ámbito fundamental 

de la política a la que el Estado debe recurrir para mantener 

el equilibrio entre los agentes de la producci6n y del consu-

mo. Su instrumentaci6n debe descansar sobre bases constitucio 

nales y en medidas de carácter jurídico y econ6mico con un 

criterio central de rectoría del Estadó. 

Por otro lado, la política de regulaci6n debe ser entendida -

como un ejercicio amplio, de vasto alcance, dirigido a conse-

guir objetivos fundamentales, tales como: 

Prevenir la existencia de situaciones inc0nvenientes al in 

terés público, como pueden ser las prácticas oligop6licas 

o monop6licas en la producci6n y la distribuci6n. 

orientar las inversiones en el sector industrial hacia 
, 

aquellas áreas que sean social y estratégicamente necesa--

rias, como por ejemplo, la de Bienes de Capital. 

Reglamentar y condicionar el uso del suelo en todo el Te-

rritorio Nacional. 

Para la prevenci6n de las prácticas oligop6licas o monóp6li-

cas el Estado aplica con _Iig_~-r~ el artículo 28 Constitucio

nal, el cual versa sobre la Ley de monopolios. Así pues, la 
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regulaci6n se ha enfocado fundamentalmente hacia las siguie! 

tes áreas, tanto en forma general como particularmente con-

cerniendo a la rama de Bienes de Capital. 

V.3.1.- El control de los Mercados y de los Precios 

Las ventajas de la gran corporaci6n en economías de 

escala y en capacidad de exportaci6n de nuestras em

presas industriales, no se han visto frenadas por la 

política de regulaci6n del monopolio. Se han adopt! 

do diversas medidas para promover la consolidaci6n de 

la pequeña y mediana empresa con niveles crecientes 

de productividad, así como la competencia en los se~ 

tores considerados convenientes; se ha concentrado 

la regulaci6n directa en empresas o grupos de empre

sas que desempeñan un papel de liderazgo dentro del 

producto o rama a regular. 

Con objeto de elevar al máximo las ventajas sociales 

de los grandes grupos productivos, se han canalizado 

sus inversiones hacia sectores estratégicos de econo 

mías de escala que requieren grandes capitales indu

ciéndolos a exportar y desarrolllar tecnología y prE_ 

moviendo su fortalecimiento en general como ejes de 

la integraci6n industrial y de la articulaci6n con -

otros sectores de la economía. 

Se ha pretendido hacer el control de precios congrue! 

te con la política integral que abarca precios de g! 

rantía, precios y tarifas de los bienes <le los secta 

res p6blico y privado, precios controlados y la pol! 

tica de subsidios. 



- 159 -

Además en su diseño se ha buscado congruencia entre 

los principales instrumentos de fomento. 

Se ha pretendido realizar un control flexible (apo

yado en estímulos a la inversi6n y a la utilizaci6n 

de la capacidad instalada) y racionalizado a fin de 

evitar que los precios se conviertan en el princi-

pal obstáculo a la inversi6n. Así mismo, se ha tra 

tado de impedir que las modificaciones en los pre-

cios sirvan para enriquecer a los accionistas en 

vez de fomentar la capacitaci6n de las empresas. 

V.3.2.- La Normalizaci6n Industrial 

En concertaci6n con los sectores público y privado 

y con la participaci6n de organismos científicos y 

técnicos, ha sido elaborado un sistema de normaliza 

ci6n integral que incide en las diversas fases de -

la secuencia productiva. 

Tanto para elevar la competitividad de la planta -

productiva y sustituir importaciones, como para pr~ 

teger al consumidor nacional, se ha pretendido que 

el sistema de normas técnicas permita establecer -

los niveles mínimos de calidad para los productos -

nacionales, estandarizar la producci6n industrial, 

regular la transferencia de tecnología, proteger a 

la planta nacional de la competencia desleal y fo-

mentar las exportaciones. 

Particularmente importante ha sido la normalizaci6n 

de la producci6n industrial con base en el sistema -

métrico decimal y el valor dado al sello oficial de 
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garantía de calidad nacional, otorgándolo sólo cuan

do los productos satisfacen normas específicas. 

V.3.3.- El equilibrio Ecol6gico. 

Uno de los graves problemas que aquejan al país es -

la contaminaci6n del medio ambiente, motivo por el -

cual el Estado ha venido regulando este rengl6n me-

diante factores tales como los estímulos fiscales y 

la a<lquisici6n del equipo anticontaminante en el ca

so de las industrias instaladas; para las nuevas em

presas ha apoyado la adopci6n de procesos tecnol6gi

cos que cumplan con los requisitos que marca el pro

grama sectorial en materia de ecología y medio am--

biente. 

Paralelamente, se ha procedido a la decomisi6n de -

equipos que resultan nocivos y altamente contaminan

tes. Todo ésto asimismo, ha estado en concordancia 

con la política de descentralizaci6n de la actividad 

econ6mica. 

V.3.4.- La Desconcentraci6n de las Actividades Econ6micas. 

La coricentraci6n de la actividad econ6mica es ún fe

n6meno que comenz6 a agudizarse en los años cincuen

ta y da lugar a las nuevas políticas de Inversi6n E~ 

tranjera IDirecta del sector manufacturero; a pesar -

de haber sido consideradas inicialmente como un re-

curso necesario para impedir el freno a la industria 

lizaci6n, la carencia de una política de regulaci6n 

propici6 la aparici6n <le nuevas dcstorsiones relacio 

nadas específicamente con la operaci6n de las firmas 

tran~nacionalcs. 
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Ante esta situaci6n, el Estado conforma un marco nor

mativo a principios de los años setenta con el prop6-

sito de regular la inversi6n extranjera y la transfe

rencia de tecnología y el uso y explotaci6n de paten

tes y Marcas, que fueron la culminaci6n, en 1973 de -

los análisis realizados. 

No obstante el importante paso que representa la ere! 

ci6n de estas leyes, sus resultados han adolecido de 

tres fallas fundamentales: la falta de una regula--

ci6n efectiva de la Inversi6n Extranjera en cuanto a 

su operaci6n; la asusencia de un marco estratégico g~ 

neral que defina con criterios precisos, en términos 

de prioridades nacionales, los sectores y ramas de -

destino de dicha inversi6n; así corno la falta del ade 

cuado empleo de la transferencia de tecnología y de -

patentes apropiadas al desarrollo de nuestra planta -

productiva. 

Las principales disposiciones contenidas en la Ley P! 

ra promover la Inversi6n Nacional y Regular la Inver

si6n Extranjera, s~ refierma la definici6n de inver

si6n extranjera, los campos reservados a los distiH 

tos agentes econ6micos,a la participaci6n de la inver 

si6n extranjera dentro de la constituci6n de las em-

presas y los criterios para su aceptaci6n, tendientes 

a ajustar su comportamiento a condiciones acordes a -

la estrategia de desarrollo 

Además, la Ley crea la Comisi6n Nacional de Invcrsi6n 

Extranjera (CNIE), para resolver asuntos sobre el in

greso y la expansi6n de las empresas con participaci6n 
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extranjera. 

Así mismo, crea el Registro Nacional de Inversi6n E~ 

tranjera, a efecto de que se inscriban todas las em

presas en las que participa el capital extranjero, -

independientemente de que sea mayoritaria o no dicha 

participaci6n. 

Con el objeto de mcxicanizar a las empresas extranj! 

ras ya existentes y/o sus actividades de expansi6n -

la CNIE instrument6 algunos mecanismos entre los que 

destacan: Fideicomiso de Mexicanizaci6n, mexicaniza 

ci6n parcial de nuevos establecimientos y mexicaniza 

ci6n mediante la colocaci6n en la bolsa de valores. 

Por otro lado, en cuanto a la Ley Sobre el Registro 

de la Transferencia de Tecnologíayel Uso y Explota

ci6n de Patentes y Marcas, se tiene como objetivo -

primordial la regulaci6n de las condiciones econ6mi

cas y jurídicas, adversas para el logro de una efi-

ciente importaci6n de tecnología, cuya meta es la -

eliminaci6n de las cl&usulas re6trictivas que contie

nen los contratos de licencias tecnol6gicas. 

La Ley de Transferencia de Tecnología permiti6 el me

jor conocimiento de los mecanismos de adquisici6n de 

tecnología, su procedencia y distribuci6n, la renego

ciaci6n de contratos más favorables y la limitaci6n -

<le pagos al exterior por tecnología, la dcsagragaci6n 

de paquetes tecnol6gicos, Y foment6 la elevaci6n del 

nivel de capacitaci6n técnica o la asimilaci6n de tec 

nologías importadas. 
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Debido a lo anterior, en 1982 se crea una nueva Ley 

de Transferencia de Tecnología: se pretende superar 

la actitud "defensiva" que se limita al control de 

importaci6n de tecnología y adoptar una "agresi\"i-

dad" reflejada en la promoci6n del desarrollo tecno 

16gico interno que lo haga más acorde con la estruc 

tura productiva del país. 

Causas importantes del carácter residual de las ex

portaciones, así como de la alta concentraci6n de -

éstas en unos pocos productos muy sensibles a las -

fluctuaciones internacionales, han sido las políti

cas que regularon la sustituci6n de importaciones -

por etapas, la política .activa de gasto de los años 

setenta y la sobrevaluaci6n del tipo de cambio du-

rante largos períodos. 

Con frecuencia, la política de protecci6n comercial 

ha sido utilizada para compensar los efectos de la 

sobre valuaci6n del tipo de cambio; así mismo, la -

política de incentivos y subsidios que se instrume~ 

t6 para corregir el sesgo antiexportador en materia 

de productos manufacturados ha sido deficiente. 

Las medidas de liberaci6n del com~rcio exterior, to 

madas en diferentes momentos para racionalizar y au 

mentar la eficiencia del aparato productivo, tuvie

ron que modificarse cada vez que presentaron <lese-

quilibrios - en la cuenta corriente de la balanza de 

pagos. 
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A pesar de la existencia de una Ley adecuada sobre -

inversi6n extranjera directa, no se ha seguido siem

pre una política sistemática en la materia, que apr~ 

veche efectivamente su contribuci6n al desarrollo -

del país; las empresas transnacionales han tendido-

a beneficiarse con la protccci6n, a través del uso -

de tecnologías y equipo obsoleto en sus países de -

origen, y a generar ganancias excesivas a expensas -

de los consumidores nacionales; no se ha logrado pr~ 

mover el desarrollo tecnol6gico nacional, sustituir 

importaciones eficientemente, ni generar exportacio

nes con un saldo neto positivo de divisas; el proce

so de mexicanizaci6n de las empresas con participa-

ci6n extranjera, ha resultado ilusorio, y ha tenido 

efectos indeseables sobre la concentraci6n industrial 

la política de precios y los recursos disponibles p~ 

ra la inversi6n. 

Así, la política de inversi6n extranjera no ha logra

do inducir una orientaci6n favorable, y con frecuen

cia ~e ha reducido a una simple revisi6n de propues

tas de inversi6n establecidas conforme a la estrate

gia internacional de producci6n o de comercializaci6n 

de empresas extranjeras, que no se adecuaron siempre 

a prioridades nacionales, sectoriales o regionales. 
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VI.- ENTORNO INTERNACIONAL 

VI. 1.- ESTRUCTURA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA 

En todos los países la industria de Bienes de Capital ocupa 

un sitio estratégico, ya que es punto de partida de gran -

cantidad de procesos productivos y es un factor muy impor-

tante para la integraci6n de toda estructura productiva. 

Los países desarrollados han logrado un gran avance de di-

cha industria porque su desarrollo econ6mico les permiti6 -

crear una infraestructura capaz de sustentar la produccci6n 

de estos bienes, siendo ésta una de las causas primordiales 

por la cual se han convertido en los líderes tecnol6gicos -

a nivel mundial. 

Debido a que no todos los bienes de capital requieren altos 

niveles tecnol6gicos, ni grandes inversiones, los países en 

desarrollo han incursionado en la producci6n de algunos de 

ellos, lo cual fue favorecido por la expansi6n de esta in-

dustria a nivel mundia~ tanto por la implantaci6n en sus te 

rritorios de· empresas extranjeras (filiales de grandes con

sorcios con origen en los países desarrollados), así como 

por la contrataci6n de tecnología por parte de los países -

en desarrollo. Esta situaci6n ha facilitado el funciona- -

miento de sus plantas productivas, pero no ha cubierto to-

talmente sus requirimientos, en gran parte por las limita-

ciones que imponen las empresas líderes. 

Así mismo, los países con economía planificada centralmente 

han realizado grandes esfuerzos por adoptar y desarrollar -
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su propia industria de Bienes de Capital, lo que se ha trad~ 

cido en una mayor competencia entre este grupo de países y -

el de países desarrollados con economía de mercado, sin lo-

grar destituir de su papel de líder a estos Últimos, 

El hecho de que los países desarrollados·posean una indus--

tria de bienes de capital s6lida y en continuo avance, con-

tribuye a que mantengan un crecimiento importante en otras -

industrias, 

En la tabla 21 se puede observar que la participaci6n de los 

países desarrollados con economía de mercado, en el valor -

agregado de las manufacturas mundiales es la más elevada aún 

considerando la reducci6n registrada durante el período - --

1960 - 1978. 

Por otra parte, la participaci6n correseondiente a los países 

con economía planificada centralmente es la segunda en impo! 

tanci~·además muestran una tendencia ascendente al pasar de 

23.6% en 1960 a 28.6% en 1978. 

En lo que toca a los países en desarrollo, se tiene sólo un 

pequeño incremento durante el período antes mencionado; Lati 

noamérica dentro de este grupo aporta la mayor parte, a pe-

sar de una reducci6n de 7 décimas durante este período. 

Dadas las exigencias del mercado internacional en cuanto ~ -

calidad y precio, además de las continuas innovaciones que -

se están incorporando en las diferentes áreas de la produc-

ci6n, especialmente en la industria de Bienes de Capital, -

los países en desarrollo deberán realizar grandes esfuerzos 

para incrementar su participaci6n a nivel mundial. 
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VI. 2. - OFERTA Y DEMANDA 

Las relaciones comerciales en el mercado mundial son un indi

cador deldesarrollo alcanzado por cada país; particularmente 

en la comercializaci6n de Bienes de Capital se aprecia un al

to grado de desarrollo en la mayoría de los casos cuando se -

trata de productos sofisticados, de gran capacidad y que re-

quieren un conocimiento profundo de tecnología compleja; por 

tanto, el conjunto de los países desarrollados constituye el 

n6cleo central de la oferta de estos bienes, y al mismo tiem 

po su mercado principal y más dinámic~ 

Coti objeto de dar una idea general acerca de la importancia -

cuantitativa del comercio internacional de bienes de capital 

a través de su evoluci6n durante el período 1965 - 1981, se -

presentan algunas cifras básicas (tabla 2~); los porcentajes -

más altos corresponden a los países desarrollados con econo-

mía de mercado, tanto para las importaciones como para las ex 

portaciones. La principal causa que origina los altos porce~ 

tajes de importaciones, es la especializaci6n de cada economía 

desarrollada en un cierto grupo de productos con un gran con

tenido tecnol6gico, ya que debido al desarrollo de su estruc

tura productiva y de su infraestructura tecnol6gica son capa

ces de producir los bienes de capital más avanzados, en las -

mejores condiciones y por tanto, utilizan al máximo los bene

ficios que ofrece el comercio entre otros países de la misma 

regi6n. 

Sin embargo, los países desarrollados no s6lo son oferentes 

en su propio mercado~ también abastecen una gran proporci6n 
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del mercado de los países en desarrollo, ya que el grado de -

industrializaci6n de estos 6ltimos, no les permite contar con 

todos los bienes de capital que demanda el crecimiento en su 

industria; ésto es lo que origina los altos porcentajes de i~ 

portaci6n registrados para los países dc"la regi6n. Para ---

1965 representan el 28.061 de las importaciones totales de 

bienes de capital, alcanzando un total de 12653.2 millones de 

d6lares y en 1981 constituyeron el 31.81% con un monto de 

162727.6 millones de d6lares. Es importante resaltar que no 

todos los países que conforman esta regi6n poseen un mismo n! 

vel de desarrollo y por esta raz6n algunos de ellos partici-

pan en el mercado internacional de la industria como oferen-

tes. Entre estos destacan en América Latina, Argentina, Bra 

sil y México. 

Las economías en vías de desarrollo son un gran mercado, tan

to para las economías de mercado como para las planificadas -

centralmente, además de ser un incentivo importante para el -

desarrollo de esta industria en los países en desarrollo con 

un ~ierto grado de avance tecnol6gico que les ayude a susten

tar la producci6n de algunos bienes de capital menos sofisti

cados. 

El comercio internacional de los países en desarrollo es muy 

característico, ya que son grandes demandantes y su oferta es 

insignificante, lo cual ha traído graves implicaciones en su 

estructura productiva, puesto que acentúa su dependencia de -

las fluctuaciones del mercado mundial, repercutiendo en su ha 

lanza de pagos. 
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Por su parte, los países con economía centr~lmente planifica

da participan en forma moderada en el comercio internacional, 

ya que sus exportaciones e importaciones han evolucionado a -

niveles muy cercanos entre sí (ver tabla~); sin embargo, 

tienden a ser menores sus importaciones que sus exportaciones 

En 1965 las primeras sumaban 5064.3 millones <le <l6lares y sus 

exportaciones 5631.8 millones de d6lares, lo cual da una dife 

rencia de 567.5 millones de dólares y para 1981, se tienen --

35431.6 millones por sus importaciones y 47670.1 para su con

trapartida, obteniendo una diferencia de 12238.5 millones de 

dólares, teniendo por tanto, una tendencia creciente en su -

oferta. 
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VI. 3.- AREAS DE INFLUENCIA 

En términos generales, actualmente se reconoce que el comer

cio es un recurso para el bienestar y un instrumento para el 

desarrollo económico. El acto de comerciat lleva implícito 

que las partes se beneficien con el intercambio. 

Es preciso distinguir en este apartado dos tipos de mercado 

en las relaciones económicas internacionales; el intraregi~ 

nal (entre un mismo grupo de países) y el interregional (e~ 

tre países de grupos distintos) , ya que de esta manera pod~ 

mas determinar más facilmente las áreas de influencia comer 

cial en donde tienen lugar las transacciones internaciona-

les de bienes de capital. 

El mercado intraregional es más importante en lo que respc~ 

ta al comercio de bienes de capital, ya que los distintos -

grupos de países (desarrollados con economía de mercado, -

con economía centralmente planificada y en desarrollo) de~ 

tinan la mayor parte de sus exportaciones a su mismo grupo. 

Esto debido principalmente a dos factores: 

1,- Por el grado de desarrollo de la estructura productiva. 

2.~Por la situación geográfica. 

Los países desarrollados producen bienes <le capital con un 

alto grado de nivel tecnol6gico y es evidente que estos pr~ 

duetos son solicitados más por los países avanzados, que -

por los países en vías de desarrollo; De la misma manera -

las exportaciones de maquinaria y equipo de los países en d~ 

sarrollo son compradas en su mayoría por países pcrtenecie~ 

tes a este grupo, ya que los productos son elaborados con -
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bajos requerimientos tecnol6gicos y estos bienes de capital -

son justamente los que necesitan para sus procesos producti-

vos. Asimismo, la situaci6n geográfica juega también un pa

pel clave en la determinaci6n de las áreas de influencia, 

pues es más econ6mico para un país comprar en un lugar cerca

no, que en uno más lejano, en igualdad de circunstancias, ya 

que los costos de transporte son relativamente más bajos, lo 

que abarata el precio del producto. 

México dentro de los países en vía de desarrollo, tiene pro

babilidades de especializarse en la producci6n de ciertos -

bienes de capital y logrando un nivel de competitividad co~ 

siderable, podría exportar sus productos a Estados Unidos -

tomando en cuenta su cercanía y además que dicho país se e~ 

pecializa en Bienes de Capital elaborados con alta tecnolo

gía. También se podría aprovechar el mercado Latinoamerica 

no considerando que países como Venezuela, Brasil, Argenti

na, Colombia, etc, serían grandes demandantes de los bienes 

producidos en México. Para ésto es necesario que se conju

guen eficazmente los distintos factores que intervienen en 

la producci6n y den lugar a una mayor productividad, permi

tiendo competir internacionalmente. 
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VI. 4.- TENDENCIAS DEL MERCADO INTERNACIONAL Y NUEVOS MERCADOS 

Tomando en cuenta la situaci6n anteriormente planteada en -

relaci6n a los bienes de capital, se puede inferir que du-

rante los pr6ximos años tanto la estructura productiva mun

dial como los patrones en el comercio internacional, obser

varán las siguientes tendencias: 

Los países líderes actualmente continuarán presentando fir

mes posiciones en lo referente a producci6n y comercio inter 

nacional basados en su creciente capacidad econ6mica produc

tiva y tecnol6gica. Los porcentajes y posiciones podrán va

riar mínimamente por factores diversos de naturaleza distin

ta tales como: 

l. Difusi6n de la tecnología vía licencias a copia , 

2. Ubicaci6n de filiales de las empresis líderes en varios -

países. 

3, Establecimiento de productos regionales que apoyen la sus 

tituci6n de importaciones por la fabricaci6n nacional de 

estos productos, lo cual tiende a diversificar la oferta 

a nivel internacional. 

4. Evaluaci6n de las ventajas comparativas asociadas a dife-

rencias en la variaci6n de remuneraci6n o productividad. 

Sin embargo, en t~rminos generales los países desarrollados 

como Estados Unidos, Alemania Federal y Jap6n se mantendrán 

al frente, seguidos µe Francia y el Reino Unido, ya que es-

tos países dedican grandes recursos a la investígaci6n y de

sarrollo de nuevas tecnologías, lo cual les permitirá se--

guir compitiendo internaciqnalmente con una gran variedad de 
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productos de complejidad tecnol6gica alta. 

Los riuevos países industrializados continúan efectuando impo! 

tantes avances en el logro de mayores niveles de autosuficieg 

cia productiva y ampliando su capacidad de diseño y manufact~ 

ras propias de maquinaria y equipo de mayor complejidad tecn~ 

16gica. Esto seguramente incrementará la competencia entre -

estos países y los países líderes; sin embargo, como semen-

cion6 anteriormente, la estructura mundial seguirá siendo ca-

racterizada y dirigida por las decisiones de las empresas lí

deres que en esquemas interdependientes busquen beneficios m~ 

tuos al realizar coinversiones en países en desarrollo. Es -

decir, el acceso a tecnologías y mercados por parte de los 

nuevos países industrializados, si bien puede irse basando en 

gran medida en una capacidad tecnol6gica propia y estrategias 

independientes, la capacidad de los países líderes continuará 

determinando la transferencia de insumos tecno16gicos, la pr~ 

ducci6n de bienes de capital en diferentes regiones geográfi

cos y el acceso a los mercados de los propios países industri~ 

!izados, y aunque se p~eveen incrementos en la autosuficiencia 

productiva, estos países continuarán importando en cantidades 

significativas bienes de capital. 

Por otra parte, y no obstante que existen países con déficit 

en su producci6n de bienes de capital,(es evidente que estos 
' , 

países son generalmente aquellos que se encuentran en vías de 

desarrollo y subdesarrollados), también hay economías que pr~ 

<lucen más de lo que necesitan para su consumo interno. En la 

actualidad, la demanda mundial de bienes de capital se ha 
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visto contraída debido a diferentes factores, tales como la 

recesi6n ccon6mica mundial, la política de sustituci6n de -

importaciones de estos bienes aplicada por algunos países,

las variaciones en los tipos de cambio, etc. Esto trae con 

sigo problemas de comercializaci6n a los· países exportado-

res, ya que obstaculiza de manera importante la venta de -

sus productos; por lo que es de esperarse que en los pr6xi

mos años los países exportadores de bienes de capital dismi 

nuyan su producci6n, ya que la demanda es insuficiente para 

cubrir la oferta. 

Se. debe destacar que los países desarrollados se encuentran 

todavía, en una situación de sobrecapacidad de producción -

de bienes de capital, debido a la recesi6n económica que P! 

decen y a una agudización de la compete~cia internacional. 

Al mismo tiempo, y con el propósito de p'enetrar en nuevos -

mercados, incrementar su eficiencia interna y ahorrar cos-

tos, estos países están desarrolllando innovaciones tecnoli 

gicas en el sector de bienes de capital, que se transmiten 

a lo largo del proceso productivo, y que conducen a cambios 

en los niveles relativos de competitividad, particularmente 

frente a los países en desarrollo, como el nuestro. 
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VI. 5,- ESPECIALIZACION INTERNACIONAL 

La especializaci6n es un factor fundamental para el aprove-

chamiento eficiente de los recursos de que dispone un país -

e una regi6n. Así, un país se especializa en una actividad 

determinada, en este caso en la producci6n de ciertos bienes 

de capital,con el objeto de utilizar 6ptimamente sus recur-

sos (principalmente mano de obra y capital) que están a su -

alcance; es decir, utiliza las ventajas comparativas en con

dici~nes favorables para li economía que conllevan a produ-

cir con costos relativamente bajos, dando lugar a una mayor 

eficiencia. 

Sin embargo, debido a que la producci6n de cualquier bien r~· 

quiere de insumos necesarios para su elaboraci6n, y el país 

productor debe contar con ellos internamente o con los recur 

sos financieros para poder adquirirlos en el exterior, los -

países en desarrollo se encuentran en gran desventaja en - -

cuanto a la fabricaci6n de bienes de capital. Por otra par

te, los países avanzados tienen mayores facilidades tanto 

técnicas como financieras para llevar a cabo la ejecuci6n de 

proyectos de inversi6n de casi cualquier producto, si no es 

que de todos y por consiguiente tienen un alto grado de esp! 

cializaci6n a nivel mundial en la manufactura de maquinaria 

y equipo. 

Es evidente que aún en países con mercado de gran tamaño y 

antigua tradici6n en la producci6n de maquinaria y equipo, -

no hay una especializaci6n absoluta, ya que intervienen dif~ 

rentes factores en la determinación de los productos a ser -
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elaborados, coexistiendo diferentes ramas al interior de una 

misma industria,y por la diversificaci6n misma· de la produc

ci6n se recurre continuamente al comercio internacional para 

adquirir aquéllos bienes necesarios pero inexistentes en el 

mercado interno. 

En algunos casos, la especializaci6n puede estar asociada a 

la presencia de filiales de empresas líderes que asignan a -

un país la funci6n de cubrir un determinado mercado regional. 

Así mismo, la especializaci6n puede provenir de las decisio

nes de las empresas actualmente proveedoras en los países d~ 

sarrollados. A medida que fuesen apareciendo nuevos produ~ 

tos, estas empresas podrían tener interés en ii desplazando 

hacia los países en desarrollo aquéllas líneas cuya produc-

ci6n fuera resultando poco atractiva en· los países de origen. 

Esta nueva dÍY.M;i6n internacional del trabajo en el sector -

de Bienes de Capital, origina que los países en desarrollo -

se transformen en exportadores del mercado 'mundial de cier-

tos rubros, en los cuales el costo de mano de obra, la falta 

de espacio físico, los problemas de contaminaci6n, las se--

ries limitadas de producci6n u otros factores contribuyen a 

disminuir el interés de producirlos en los países desarrolla 

dos, 

Una opci6n más compleja, pero más atractiva a largo plazo, -

sería la especializaci6n de ciertos productos, tomando en -

cuenta las necesidades y posibilidades de corto y largo pla

zo, concentrando esfuerzos e intentando alcanzar niveles de 

competitividad internacionales. 
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ESTRUCTIJRAS DE LA PRODUCCION MUNDIAL POR VALOR AGREGADO PARA PRODUCTOS 

METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO (CLAISFICACION INTERNACIONAL 38) PRECIOS DE 1975. 

1 9 6 o 1 9 7 o 1 9 7 
Millones Millones Millones 
D61ares Indice (%) D6lares Indice (%) D61ares Indice 

Economías de Mercado 
Desarrolladas 146615.2 38 71.4 337913.2 88 75.8 383992.3 100 

Economías Planificadas 
Centralmente 48524.5 31 23.6 89735.1 58 20.1 154715.7 100 

Economías de Mercado 
en Desarrollo 11384.0 35 5.5 19113.2 58 4.3 32953.8 100 

De las Cuales: 

Asia 2499.6 29 1.2 5287.2 60 1.2 8728. 7 100 

Latinoamérica 8724.4 39 4.3 12871.1 57 2.9 22580.8 100 

Africa (a) 160.0 10 0.1 1004.9 61 0.2 1644.3 100 

Mundial (b) 205278.6 36 100.0 445876.2 78 100.0 571661. 8 100 

(a) Incluye los países en desarrollo de Oceanía, que comprendi6 36.7 millone$ de d6lares en 1975. 

(b) Excluye Albania, China, Viet Narn, y la gente de la Repúplica Democrática de Corea. 

Fuente: First Global Studyon the Capital Goods Industry, ONUDI, 1981. 

5 1 
Millones 

(%) D61ares 

67.2 437751.2 

27.1 185656.8 

5.8 36703.3 

l. 5 10810. 9 

4.0 23935.6 

0.3 2061.8 

100.0 663127.7 

9 7 7 1 9 7 8 
Millones 

Indice (%) D6lares Indice (%) 

114 66.0 460790.8 120 65.5 

120 28.0 201130.4 130 28.6 

112 5.6 39544.6 120 5.6 

1-' 
'-l 

125 l. 7 12462.0 113 1.5 '-l 

106 3.6 25064.7 111 3.6 

125 0.3 1997.9 122 0.3 

116 100.0 703144.0 123 100.0 



TABLA 22 

BIENES DE CAPITAL 
(PJRCE.\JTAJES) 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

1965 1970 1975 1 1980 1981 1 1965 1970 1975 1980 1981 
PAISES DESARROLLADOS 
CON ECONOMIA DE MERCADO 60.70 65.86 57 .83 60.82 58.32 86.92 87.65 88.20 87.58 87.25 

Canadá 6.86 6.57 6.13 4.43 4.94 2.63 5.87 4.02 3.35 3.84 

Francia 4.65 5.17 4.84 6.12 5.56 5.86 6.56 7.85 7.39 6.56 

Rep ~ Fed. Al emana 5.80 6.53 5.46 6.64 5.91 18.34 17. 77 17.40 17 .16 15.38 

Jap6n 1.46 l. 99 1.26 1.37 1.39 5.86 8.76 11.39 15.24 18.21 

Reino Unido 3.23 3.73 4.16 4.94 4.74 12.33 8.86 7.58 7.94 6.61 
~ 
-...J 

Estados Unidos 7.27 12.7-7 9. 79 11.86 12.93 22.21 19.99 19.00 16.63 18 .31 00 

PAISES CON ECONOMIA 
CENTRALMENTE PLANIFICADA 11.23 10. 71 11.05 8.57 6.92 12.49 11.26 9.81 9.18 9.31 

U.R.S.S." 5.34 4.76 5.08 4.10 4.09 3.72 3.16 2.32 2.44 2.35 

Checoslovaquia 1.22 1.20 1.06 0.80 0.56 2.82 2 .11 l. 55 1.51 1.69 

PAISES El~ DESARROLLO 28.06 23.40 30.54 29.95 31.81 0.58 1.08 l. 98 3.23 3.62 

Argentina 0.69 0.73 0.38 0.09 0.76 0.04 0.07 0.16 O.ll N.D. 

Brasil 0.59 1.09 1.62 0.94 0.89 0.06 0.11 0.37 0.68 0.82 

México 1.71 1.45 1.57 2.02 2.48 0.03 0.14 O.ll N.D. N .D. 

Total Mundial 1001 100% 100% 100% 100$ 100% 100% 100% 100$ 100% 

(1) Para las importaciones de 1975 y 1981 los porcentajes representan el 99.40% y el 97.04 respectivamente, esto debido a 
que las estadísticas de todos los países no son homoge"neas y además la fuente no indica cuales fueron los ajustes pa-
ra adquirir los elatos base del cuadro. 

Fuente: First. ·Global Study on · the Capital Goods Industry, ONUDI, 1981. 



PAISES DESARROLLA 
OOS CON ECONOMIA
DE MERCADO 

Canadá 

Francia 

Rep. Fed. Alemana 

Jap6n 

Reino Unido 

Estados Unidos 

PAISES CON ECONOMIA 
CENTRALMENTE PLANI -
FICADA 

U.R.S.S. 
Checoslovaquia 

PAISES EN 
DESARROLLO 

Argentina 

Brasil 

México 

Total r>hmdial 

1965 

27368.0 

3093.0 

2098.2 

2618. 9 

659.8 

1458.8 

3280.2 

5064.3 

2408.0 

550.5 

12653.2 

311.1 

267.2 

773.1 

45085.5 

TABLA23 

BIENES DE CAPITAL. 
(MILLONES DE lX)LARES). 

1983 
I M P O R T A C I O N E S 

1970 19751 1980 19811 

58922.5 

5883.l 

4626.5 

5842.6 

1786.7 

3342.2 

11428.0 

9587.0 

4264.0 

1076.9 

20940.9 

658.3 

981.3 

1301.0 

89454.1 

139125.2 

14746.1 

11643.4 

13143.3 

3040.6 

10027.7 

23552.1 

26585.6 

12231.4 

2571.0 

73469.4 

917.6 

3910.7 

3789.6 

240537.0 

302771.0 

22035.7 

30515.0· 

33076.6 

6856.9 

24637.1 

59055.7 

42683.0 

20432.5 

4010. 2 

149104.8 

470.3 

4713. 6 

10092.0 

497839.3 

298356.6 

25308.7 

28485.l 

30240.8 

7125.8 

24273.5 

66146.2 

35431.6 

20959.5 

2901.5 

162727. 6 

3925.9 

4587.5 

12729.7 

511558. 8 

1965 

39190.0 

1187 .5 

2642.3 

8269.3 

2642.9 

5559,7 

10015.7 

5631.8 

1681. 9 

1271.8 

263.7 

16.2 

28.9 

13.5 

45085.5 

E X P O R T A C I O N E S 
1970 

78414.2 

5252.7 

5864.9 

15848.1 

7833.8 

7922.9 

17881.9 

10072. 2 

2896.5 

1888.8 

967.1 

66.5 

97.1 

128.1 

89454.1 

1975 

212153.8 

9682.9 

18900.3 

41855.9 

27405.0 

18236.4 

45705.5 

23617.3 

5592.9 

3728.4 

4765.9 

399.4 

896.2 

279.1 

240537.0 

1980 

436010.2 

16674.6 

36830.7 

85413.6 

75869.5 

39558.8 

82809.9 

45713.8 

12180.0 

7515.0 

16115. 3 

524.6 

3392.3 

N.D 

497839.3 

(1) Los totales parciales no suman el total mundial debido a que en los cuadros base no se clasifican todas las exportaciones por destino. 

Fu~nte: Tabla 1, 2 y 4 del Boletín de Estadísticas sobre el Comercio Mundial en Productos de Ingeniería.Naciones Unidas, 1983. 

1981 

446361.1 

19667.4 

33568.9 

78717. 2 

93712.3 

33839.3 1 

1-1 
93692. 7 '-] 

~ 

47670.l 

12042.3 

8665.9 

18526.8 

N.D. 
4213.9 

N.D. 

511558.8 



VII.- EXPECTATIVAS DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE 

CAPITAL 
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VII.- EXPECTATIVAS DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL 

VII. 1.- POSITIVAS 

México es uno de los pocos países en desarrollo que cuenta con 

un importante mercado de Bienes de Capitil a nivel mundial. 

La industria de Bienes de Capital en México presenta condicio

nes de coyuntura para su desarrollo, tratando de reducir sus -

importaciones incrementando los niveles de integraci6n nacio--

nal. 

La principal demanda de Bienes de Capital del Sector Público -

se encuentra en un número reducido de empresas paraestatales,-

lo que facilita el ordenamiento entre la oferta y la demanda. 

Existe una infraestructura industrial que constituye una base 

de despegue importante. 

Existen proyectos, prioritarios, en cartera y en ejecuci6n pa

ra la fabricaci6n de insumos clave y de Bienes de Capital. 

La capacidad del estado de intervenir en la industria incremeQ 

ta la factibilidad de lograr un desarrollo más acelerado. 

Dentro del contexto mundial, México se ubica en la divisi6n 

del trabajo en condiciones de interdependencia que refuerzan -

la creciente capacidad de negociaci6n del país. 

En algunos sectores ~ndustriales se tienen experiencias que --

permiten afirmar que en el país es factible desarrollar tecno

logía competitiva, 
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VII. 2.- NEGATIVAS 

La industria de Bienes de Capital no tiene la capacidad sufi

ciente para atender la demanda interna. 

Esta Industria se ve afectada por una baja productividad, - -

fragmentaci6n excesiva, especializaci6n limitada, inadecuada 

asimilaci6n y desarrollo de tecnología e inseguridad en el -

aprovisionamiento. 

Falta de capacidad para producir Bienes de Capital de comple

jidad tecnol6gica alta. 

Dependencia tecnol6gica del extraniero. 

Estandarizaci6n obsoleta y escasa en la industria. 

Baja calidad en las materias primas y productos nacionales. 

Escasez de recursos humanos especializados. 

Integraci6n vertical excesiva y baja integraci6n horizontal. 

Escasez relativa de financiamiento y en condiciones desfavo-

rables en comparaci6n con los países líderes. 

Bajo grado de integraci6n nacional. 

Escasez de insumos básicos (principalmente aceros especiales), 

lo que desvincula a las cadenas productivas. 

Limitaci6n nacional en cuanto a disponibilidad de divisas. 

Incremento excesivo de importaciones por el crecimiento acele 

rada de la demanda interna. 

Insuficiencia de informaci6n sobre el sector de Bienes de Ca

pital. 
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VII. 3.- RIESGOS. 

Si el sector privado no colabora en forma efectiva y coordina

da con el sector público, pueden resultar ineficaces las medi

das adoptadas por el estado para eliminai los obstáculos es--

tructurales en el desarrollo integral de la industria de Bie-

nes de Capital. 

Una programaci6n inadecuada en la inversión pública que no to

mara en cuenta la capacidad productiva de fista industria, oca

sionaría un crecimiento en las importaciones. 

Ya que el sector público es el principal comprador de los Bie

nes de Capital que demanda el país, el hecho de que no recono~. 

ca la importancia de su papel en la consolidaci6n, desarrollo 

y diversificación de ésta industria, afectaría negativamente 

al crecimiento de la industria. 

Que no se den los mecanismos de apoyo necesarios por parte del 

Estado, para modernizar la planta productiva nacional en forma 

tal que le permitan ser compP-titiva en el ámbito internacional. 

que las empresas transnacionales continúen sin transferir tec

nologías de punta y sigan manteniendo un bajo grado de integr~ 

ci6n en sus productos, 
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VII. 4.- VENTAJAS. 

La recesi6n econ6mica por la que atraviesa el país restringe -

la importaci6n de equipos, lo cual ofrece la oportunidad de im 

pulsar y consolidar a la industria nacional de Bienes de Capi

tal. 

La estabilidad política que ofrece el pa1s, representa una se

guridad para la inversi6n, 

Disponibilidad de elementos productivos esenciales, básicamen

te mano de obra y energGticos, 

La situaci6n geográfica de MGxico es favorable, primero por su 

cercanía con E.U.A. (ya que podría representar un mercado impor 

tante para el país), y segundo por su disponibilidad de puertos 

comerciales destacados a nivel internacional, 
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VIII.- OBJETIVOS DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL 

VIII. 1. -OBJETIVOS GENERALES. 

La industria de Bienes de Capital es el elemento fundamental 

para la industrializaci6n del país, ya que representa el factor 

clave para lograr el cambio estructural a través de la reorien

taci6n y modernización del aparato productivo y permite además 

incrementar el grado de integraci6n intra e intersectorial, me

diante su desarrollo selectivo. Así mismo, la industria de Bie 

nes de Capital, posibilita la autodeterminaci6n en la produc- -

ci6n de bienes básicos y de exportaci6n, mediante el fortaleci

miento de las cadenas productivas. 

Dentro de este contexto, los objetivos generales en los cuales 

quedaríacircunscrito el desarrollo de la industria de Bienes de 

Capital, se apoyan en dos líneas de estrategia fundamentales: -

la reordenación econ6mica y el cambio estructural, en base a -

las cuales se proponen los siguientes objetivos a corto plazo: 

~ Mantener la actividad econ6mica de la planta actual de Bienes 

de Capital para evitar su descapitalizaci6n, lo cual permiti

rá sostener los niveles de ocupaci6n existentes. 

- Apoyar los proyectos en ejecución de la industria de Bienes -

de Capital bajo criterios de selectividad de productos y de -

racionalidad de la inversión y en particular aquéllos aboca-

dos a la producci6n de materias primas, partes y componentes, 

así como productos finales que permitan la integración de las 

cadenas productivas de los sectores prioritarios, 

- Estimular a la empresa privada mediante un clima de confianza 

y una política macroecon6mica consistente. 
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La segunda línea de estrategia, el cambio estructural, propo

ne iniciar los cambios de fondo en la estructura econ6mica e 

industrial. La industria de Bienes de Capital, en particular 

tiene un papel importante, ya que representa el vínculo funda 

mental para incrementar el grado de integraci6n nacional de -

las cadenas productivas; con el objeto de llevar a buen térm! 

no los prop6sitos mencionados anteriormente, se fijan los si

guientes objetivos a mediano plazo: 

- Reorientar la oferta y la demanda de la industria de Bienes 

de Capital, para aprovechar adecuadamente la capacidad ins~ 

talada nacional, y lograr con ello un crecimiento ordenado 

de la industria, tanto vertical como horizontalmente. 

• Fortalecer y desarrollar selectivamente la industria de Bie 

nes de Capital y en particular, aquéllos productos que for

men parte de los procesos básicos de transformaci6n de los 

sectores prioritarios, los que son necesarios para promover 

el crecimiento endógeno de la industria, apoyado por una p~ 

lítica de sustituci6n de importaciones y fomento a las ex-

portaciones, 

• Lograr que la industria de Bienes de Capital se convierta -

en el eje fundamental de integraci6n eficiente y competiti

va de la industria en general, alcanzando una capacidad de 

disefio y producci6n en maquinaria y equipo de creciente com 

plejidad tecnol6gica, lo que permitirá concurrir a los mer

cados internacionales. 
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VIII.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Para superar las insuficiencias y desequilibrios fundamenta

les del desarrollo y proyectar al país sobre bases econ6mi-

cas y sociales más firmes, es preciso definir objetivos via

bles y específicos que permitan a los diferentes agentes ec~ 

n6micos que participan en la vida productiva nacional, visu~ 

lizar claramente el rumbo hacia el cual se dirige la indus-

tria de Bienes de Capital, con una base s6lida y realista. -

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se fijan los siguie~ 

tes objetivos específicos. 

- Fortalecer la Comisi6n Intersecretarial de Bienes de Capi

tal como organismo rector de esta industria, con el fin -

primordial de coordinar de manera efectiva los esfuerzos -

encaminados a consolidar y a desarrollar la industria de -

Bienes de Capital, tanto en materia financiera, tecnol6gi

ca, de concertaci6n de acciones entre los diferentes agen

tes, como en otros importantes rubros. 

- Consolidar y agilizar los sistemas de adquisici6n de las -

empresas del sector público, para aprovechar su poder de -

compra y sostener la actividad econ6mica de la industria -

nacional de Bienes de Capital, Esto evitará que la actual 

industria nacional se debilite en el corto plazo, debido a 

la grave situaci6n econ6mica que prevalece en el país, y -

sentará las bases de la reordenaci6n de la oferta y la de

manda en el mediano plazo. 

Lograr la planeaci6n concertada de acciones de compromiso 

y obligaciones entre el sector público y el privado, a tra 
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vés de las Comisiones Consultivas Mixtas de Abstecimiento, 

para implantar un programa a corto y mediano plazo de sus

tituci6n de importaciones de Bienes de Capital, así como -

de algunas de sus partes y componentes, con posibilidades 

viables de fabricaci6n nacional. 

- Reafirmar y orientar selectivamente los apoyos financieros 

que otorgará la banca de fomento al sector industrial pri

vado y social, tales como las aportaciones de capital de -

riesgo y créditos subordinados, así como la utilizaci6n de 

contra recibo de entrega de mercancías y contratos de sub

contrataci6n como documentos válidos de garantía para reci 

bir financiamiento por contratos de suministros. Este pa

quete financiero incluye, además, el financiamiento a los 

exportadores con créditos similares a los que ofrecen los 

países competidores, 

- Informar de manera oportuna los requerimientos anuales de 

Bienes de Capital por parte de las empresas y organismos -

que conforman el sector público, así como sus pron6sticos 

de demanda a tres afios, lo cual redundará en el mejor fun

cionamiento y competitividad de la planta productiva nacio 

nal, 

- Desnrrollar un sistema de informaci6n de la industria de -

Bienes de Capital, en el cual.queden contenidos la oferta 

nacional y los principales demandantes de este sector, lo 

cual implica un esfuerzo nacional de captura de datos tan

to del sector público como del privado y del social, en -

donde todos los agentes participantes obtengan beneficios 

de dicha informaci6n. 
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- Fortalecer la infraestructura industrial de la Industria de 

Bienes de Capital, para lograr una mayor cohesi6n en las ca 

denas productivas de los principales sectores prioritarios, 

ya que ésto representa la posibilidad más viable de inte- -

grar horizontalmente la industria de Bienes de Capital, y -

por lo tanto de mejorar su competitividad y evitar la depe~ 

dencia del exterior en lo referente a partes y componentes, 

así como de materias primas imprescindibles para lograr un 

cambio estructural, 

- Determinar y fomentar la especializaci6n de la industria n! 

cional de Bienes de Capital, la cual, permita alcanzar un -

alto grado de excelencia en los productos finales con cara~ 

terísticas de competitividad internacional en cuanto a cos

tos y calidad para incrementar la capacidad exportadora de 

productos manufacturados. 

- Incentivar la descentralización de la industria de Bienes -

de Capital, orientándola hacia los corredores industriales 

en los cuales se cuenta con la infraestructura requerida P! 

ra el buen funcionamiento de esta industria, La industria 

de Bienes de Capital, en sí misma, es un polo de desarrollo 

y multiplicador de la economía debido a sus necesidades de 

recursos humanos altamente calificados y sus requerimientos 

de partes y componentes provenientes de la pequeña y media

na industria, 

- Estructurar un centro de investigación y desarrollo que pr~ 

porcione en forma ágil y oportuna la tecnología de primera 

línea, necesaria para lograr la integraci6n de la planta i~ 

dustrial al uso, conocimiento y adaptaci6n de las avanzadas 

tecnologías que se tienen en los países desarrollados. 



IX.- PRIORIDADES 



- 189 -

IX.- PRIORIDADES 

En este capítulo se tiene por objeto establecer consideraci~ 

nes de carácter específico tendientes a clasificar las dife

rentes familias de Bienes de Capital, de acuerdo a un conju~ 

to de criterios que permitan definir el núcleo end6geno de -

estos bienes, así como la industria con potencial exportador 

y en particular , determinar aquéllos rubros en los cuales s~ 

rá necesario en los pr6xi~os años, realizar inversiones se-

lectivas para la sustituci6n de importaciones, lo cual ha d! 

do origen a la clasificaci6n de los mismos en tres sectores 

fundamentales: Sector Industrial End6geno, Sector Industrial 

de Fomento a las Exportaciones y Sector Industrial Sustituti 

vo de Importaciones. 

IX. 1.- CRITERIO ENDOGENO 

La experiencia internacional en Bienes de Capital ha mostra

do inequívocamente que, aún en el caso de los países desarro 

!lados, la selectividad es un razgo que caracteriza este ti

po de producci6n. Una proporci6n elevada del comercio mun-

dial de Bienes de Capital presenta una tendencia a la desee~ 

tralizaci6n, es decir, a la incorporaci6n creciente de nue-

vos proveedores, Esta tendencia, que es reflejo de un proc~ 

so de difusi6n tecno16gica a nivel mundial señala que los ~

productos con una complejidad tecnol6gica baja serán objeto 

de una competencia internacional cada vez más intensa. La -

necesidad de contar en el país con un cierto número de Bie-

nes de Capital dirigidos exclusivamente al mercado interno,-

denota a aquéllos Bienes de Capi·t~l que ú ~ pertenecen a un n --
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cleo end6geno. 

Lo anterior plantea la necesidad de establecer una industria 

nacional autosuficiente en Bienes de Capital requeridos por 

las industrias productoras de bienes de consumo y de uso ge

neralizado, tales como los equipos para ·la industria alimen

ticia, la industria. del vestido, la industria del transporte 

etc. Esta industria deberá fortalecerse en los próximos - -

años, con el objeto primordial de eslabonar completamente las 

cadenas productivas de estos satisfactore~ básicos de la pr~ 

ducci6n. 

IX. 2.- CRITERIO DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES 

La consideraci6n general respecto a la conveniencia de alean 

zar niveles de competitividad internacional, adquiere mayor 

significaci6n al identificar aquéllos mercados específicos .a 

los que se aseguraría mayor prioridad en este rubro. Se de-. 

berán considerar varias ramas de especializaci6n donde apare! 

can productos que necesitan especial atenci6n para la asign~ 

ción de recursos para el fomento a las exportaciones, consi

derándolos como prioritarios, 

A mediano y largo plazo el patrón de especializaci6n se com

plementará con Bienes de Capital actualmente potenciales, p~ 

ra ir penetrando de esta manera a nuestros mercados natura-

les como Estados Unidos y América Latina, y a otros que pre

senten ventajas comparativas. 

Esta penetraci6n se puede dar en gran medida, no importando 

la complejidad tecnol6gica, pero se considera que en el me-

diano plazo se dará con productos de complejidad tecnol6gica 

baja y media y al largo plazo con productos de tecnología al 

ta. 
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IX. 3.- CRITERIO DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES. 

La brecha comercial que el país tiene en materia de Bienes de 

capital, obliga a continuar con el modelo de sustituci6n de -

importaciones adoptado en años anteriores y complementarlo -

con los criterios mencionados anteriormente. Hasta la fecha 

el desarrollo de la producci6n de Bienes de Capital ha enfren 

tado diversas dificultades, como la falta de recursos tecnol~ 

gicos en las áreas de diseño, excesiva liberaci6n en los per

misos de importaci6n de maquinaria y equipo, condiciones fi-

nancieras desfavorables para la venta tanto interna como ex-

terna y principalmente una falta de conciencia del sector pú

blico para manejar sus propias compras. 

Examinando la oferta internacional de Bienes de Capital y los 

sistemas vigentes de producci6n, se tiende a distinguir dos -

categorías de productos: Aquéllos que se producen en grandes 

series y los que se fabrican sobre pedido; los primeros se c~ 

racterizan por su bajo valor agregado, su baja incidencia de 

tecnología en los precios, los usuarios constituyen un unive! 

so muy amplio y atomizado y la casi totalidad del consumo c~ 

rresponde al sector privado de la economía. Por otra parte -

los equipos sobre pedido se caracterizan por su alto valor -

agregado, su alta incidencia en los precios, los usuarios son 

un número reducido que corresponden a grandes empresas y gen~ 

ralmente es el sector público de la economía, 

Como consecuencia de los aspectos comentados anteriormente, -

es conveniente elegir aunque no limitar a los Bienes de Capi

tal sobre pedido como el campo de acci6n de un programa de -

sustituci6n de importaciones de esta industria, 
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En el mercado de equipos sobre pedido, la demanda se encuen

tra concentrada en los sectores que a continuaci6n se sefia--

lan: 

l. Sector de Generaci6n de Energía Eléctrica 

2. Sector Química Básica, Petroquímica y Refinaci6n de Petr6 

leo. 

3. Sector Petrolero, excepto Refinaci6n y Exploraci6n. 

4. Sector Petrolero en Exploraci6n y Explotaci6n. 

5. Sector Siderórgico y Metalórgico de los no Ferrosos. 

6. Sector Cemento y Gran Minería. 

J. Sector de Agua Potable y Servicios Sanitarios. 

8. Sector Transporte (Ferroviario y afines). 

En algunos productos de los requeridos por los sectores ante 

riores, se cuenta ya con fabricaci6n nacional, por lo. que en 

ciertos casos se requiere ónicamente ampliar la capacidad 

ipstalada; pero en otros, será necesario hacer inversiones -

para nuevos proyectos, los cuales se deberán llevar a cabo -

de manera selectiva y de acuerdo a su importancia estratégi

ca dentro del contexto nacional. 
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X.- ESTRATEGIAS 

X.l.c.ESTRATEGIAS GENERALES. 

La difícil coyuntura financiera y la caída del crecimiento -

econ6mico, nos debe llevar a fortalecer la industria de Bie

nes de Capital; es por esto, que se requiere de una estrate

gia industrial, que a la vez que induzca la modernizaci6n de 

la planta nacional, esté basada en el balance de las cadenas 

productivas y en menor dependencia del exterior; así rnismo,

se precisa integrar el esfuerzo industrial con un mayor des! 

rrollo tecno16gico propio, así como reforzar la coordinaci6n 

intersectorial. 

Por limitaciones financieras, restricci6n de divisas y estr~ 

chamiento del mercado interno, en el futuro inmediato no es 

factible realizar simultáneamente, la m'odernizaci6n, la con

solidaci6n y la ampliaci6n de la planta productiva existente. 

Ante esta realidad se tendrá que operar·con una estrategia -

ipdustrial orientada, por una parte, a consolidar la opera-

ci6~ de las empresas más eficientes y modernas, intensivas -

e" capital y tecnología y con altos niveles de productividad 

y por otra parte, a sostener la planta productiva tradicio-

nal, que opera con bajos niveles de eficiencia, reducido de

s~rrollo tecnológico, baja relaci6n capital-producto, inten

siva en mano de obra y con altos requerimientos de protec- -

ci6n comercial y apoyo del sector público, 

En el primer caso, será conveniente ajustar la producci6n y 

reducir su contenido importado, y en las empresas en.que - -

existan duplicidad de inversiones o restricciones de mercado 

interno, será necesario reorientar la producci6n y en casos 
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extremos, adaptar las plantas a tareas de maquila para expo! 

taci6n, estrategia que permitirá por un lado, sostener la 

0 peraci6n industrial, y por otro, disminuir las presiones de 

empleo y generar divisas. Para las plantas con menor efi- -

ciencia y mayor rezago tecnol6gico, será conveniente reestruc 

turar y consolidar empresas en unidades productivas más int~ 

gradas y con menor presi6n financiera. De cualquier forma,

habrá que apoyar a las mejores industrias y aceptar que -

otras cambiarán de ramo o desaparecerán. 

De esta manera, un programa para el desarrollo selectivo de 

la industria de bienes de capital; tendrá que sustentarse en 

un esquema de programaci6n que refuerce la vinculaci6n inter 

e intrasectorial, A partir de esta acci6n será posible cua~ 

tificar las demandas que se deriven de la inversi6n e identi 

ficar aqudl~os Bienes de Capital que a través de la articula 

ci6n productiva inciden efectivamente en los niveles· de pro

ductividad e independencia del exterior. 

X.1.1.- Desarrollo Integral de la Industria de Bienes de Capital 

~a planeaci6n de la Industria de Bienes de Capital ha segui

do un enfoque tradicional de sustitución de importaciones, -

en el sentido de que se parte de la identif icaci6n de un me! 

cado interno potencial que justifique la fabricaci6n de ma-

quinaria, equipo e instrumentaci6n necesaria. El plantea- -

miento es 16gico y adecuado, tomando en consideraci6n la di 

námica de la industria·o sector usuario de que se trate, pe

ro también, es significativa la ubicaci6n de los Bienes de -

Capital dentro de las cadenas productivas de los sectores -

prioritarios, ya que no es posible contar con una planta pr~ 
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ductiva sana sin contar con una industria de Bienes de Capi 

tal eficiente y competitiva. 

La situaci6n anterior implica la necesidad de plantear un -

esquema integral de consolidaci6n y desarrollo de la indus

tria de Bienes de Capital, el cual deberá incluir una selec 

tividad en la prioridad de ejecuci6n de proyectos para la -

sustituci6n de importaciones y ampliaci6n y modernizaci6n -

de la planta industrial, para tener una industria con cara~ 

terísticas end6genas, integrada hacia adentro y competitiva 

hacia afuera. 

Es importante remarcar que ninguno de los factores anterior 

mente mencionados, logrará de manera aislada tener el efec

to deseado de aumentar la eficiencia y posterior desarrollo 

del sector. El éxito o fracaso que se tenga en los pr6xi-

mos años para la consolidaci6n·y crecimiento de esta indus

tria, dependerá de la planeaci6n de acciones concertadas de 

los factores productivo, financiero, econ6mico y tecnol6gi

co. Esta situaci6n obliga a presentar un conjunto de estr! 

tegias generales y específicas que sean claras y objetivas 

para los sectores participantes en el desarrollo integral -

de la industria de Bienes de Capital 

X.1.2.··Consolidaci6n de la Industria de Bienes de Capital 

La estrategia de desarrollo de la industria de Bienes de Ca 

pital en su primera fase se dirigirá a la consolidaci6n de 

su planta existente, fundamentalmente a través de una serie 

.ae estrategias particulares entre las que deberán destacar: 

la instrumentaci6n de políticas por parte del Gobierno que 
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permitan un ordenamiento más efectivo de la oferta y la de

manda, que asegure la utilizaci6n de la capacidad instalada. 

del diseño de una estructura industrial racional que fomen

te el desarrollo de la infraestructura productiva, y de ser 

vicios que proporcionen insumos especializados a la indus-

tria ensambladora final; el establecimiento de un ambicioso 

programa de reforzamiento de la productividad y calidad de 

las empresas del sector; el establecimiento por parte de -

las empresas de programas encaminados a reforzar su capaci

dad para comprar, asimilar e innovar tecnología. 

Esta primera fase de la estrategia tiene por objeto la sup! 

ración de las deficiencias y el fortalecimiento de las cap! 

cidades actuales y es totalmente válida a partir de la base 

industrial existente, que aunada a los proyectos actuales -

en diferentes etapas de ejecuci6n, posee el potencial de S! 

tisfacer en una mayor proporción que en años recientes la -

demanda nacional. 

Un obstáculo importante para la consolidación de la indus-

tria de Bienes de Capital a corto plazo, son los escasos re 

cursos financieros. disponibles. De esta manera, si bien el 

planteamiento de la estrategia debe contemplarse en forma -

integral considerando las industrias participantes y los ·

factores productivos (tecnológicos y econ6micos) a los que 

se hizo menci6n antes, la disposici6n de los recursos fina~ 

cieros por parte de la industria deberá ser selectiva. Es 

una realidad que dar prioridad a todo es dar prioridad a na 

da. Esto significa que es necesario concentrar los escasos 

recursos disponibles, en aquéllas industrias fabricantes de 
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Bienes de Capital que justifiquen su posici6n estratégica -

dentro de las cadenas productivas; es decir, no todos los -

Bienes de Capital tienen la misma importancia estratégica. 

X.1.3.- Desarrollo Selectivo de la Industria de Bienes de Capital. 

La estrategia general en su segunda fase, ésto es, desarro

llo y diversificaci6n de la industria de Bienes de Capital, 

se deberá dirigir al establecimiento de las condiciones de 

atracci6n que permitan crear nuevas empresas para alcanzar 

en el mediano y largo plazo la integraci6n nacional de 

aquéllas ramas quesJn prioritarias para la autodetermina- -

ci6n nacional. Estas nuevas industrias deberán ser a su 

vez, la base para las pr6ximas generaciones de Bienes de Ca 

pita!. Esta fase se justifica por el tamaño del mercado y 

el crecimiento de la demanda interna que se espera tener en 

los años subsecuentes. Será necesario incrementar la capa

cidad productiva de la industria de Bienes de Capital, pero 

a un nivel superior que le permita manufacturar máquinas y 

equipo de mayor complejidad tecnol6gica, que lleven a la mo 

dernizaci6n industrial del país y a sentar las bases de la 

industria exportadora. Algunas de las empresas o grupos in 

dustriales existentes tienen la capacidad y el potencial de 

evolucionar hacia niveles de mayor complejidad y de lograr 

diversificarse hacia productos más sofisticados en sus pro

pias industrias, y en algunos casos, en otros sectores rela 

cionados (o no ) con la industria de Bienes de Capital. 

La capacidad de diseñar el desarrollo futuro de la industria 

de Bienes de Capital, implica el poder edificar y elegir --
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aquéllas áreas en las que es posible especializarse y alca~ 

zar en el mediano y largo plazo una integración nacional y 

competividad internacional, de acuerdo a las tendencias tec 

nológicas del mercado y a los cambios que se están origina~ 

do en la división del trabajo. 

La estrategia está sostenida en dos partes fundamentales: en 

primera instancia, 1a participaci6n del Estado, tanto en su 

papel de rector de la actividad industrial, como en su pa-

pel de productor y principal demandante de Bienes de Capi-

tal; y en segundo lugar, considera el establecimiento de -

una política ele sustituci6n de importaciones, o sea orienta 

da hacia el mercado interno y competiti\a en la vinculaci6n 

del sector con la estructura productiva internacion~l. 

X.l.4.-Participaci6n del Estado 

La participaci6n del Estado en el desarrollo de la industria 

de Bienes de Capital es fundamental, ya que constituye la -

única variable con la capacidad de ejecuci6n que permite -

avanzar, en forma in.tegral, en la soluci6n de la problemát_!, 

ca de esta industria. Las condiciones del mercado no permi 

ten por sí mismas conducir el desarrollo de la industria ha 

cia áreas prioritarias. 

La competencia internacional actual y futura podría afectar 

negativamente el desarrollo de la industria nacional, sin -

niveles de producci6n, estímulos ni apoyos de índole econ6-

mica y tecnol6gica por parte del Estado. El poder de com-

pra del sector público le permitirá ordenar de manera efec

tiva la oferta y la demanda de Bienes de Capital, 

,.. 
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La experiencia en nuestro país en Bienes de Capital ha sido 

muy valiosa, ya que nos ha permitido definir las fallas que 

han impedido su articulaci6n. Las grandes inversiones en -

la industria de Bienes de Capital permiten contar con una -

base s6lida para desarrollar este importante sector indus-

trial, el cual será en los pr6ximos años el vínculo del de

sarrollo del aparato productivo y del cambio estructural 

del país. Una política de sustituci6n de importaciones, 

por sí misma no garantiza alcanzar un alto grado de integr~ 

ci6n nacional, si ésta no va acompañada de un modelo de ere 

cimiento end6geno en el cual se articule a la gran empresa 

con la infraestructura industrial existente, de tal forma -

que permita canalizar de manera efectiva el mercado interno 

hacia los productores nacionales. 

La recesi6n econ6mica que actualmente se vive en el mundo,

ha'generado un clima hostil en el mercado internacional de 

Bienes de Capital, al cual será difícil penetrar si no se -

cuenta con una industria competitiva en cuanto a costo y C! 

lidad, así como con la implementaci6n de una política agre

siva de exportaciones por parte del Gobierno Federal y del 

sector privado. La vinculaci6n de las estructuras produc

tivas y tecnol6gicas con el mercado internacional constit~ 

ye la Única opci6n para lograr un desarrollo eficiente de -

esta industria, ya sea por la necesidad de comprar tecnolo

gía o insumos no disponibles en el país, por la búsqueda de 

mercados externos más amplios, o por la posibilidad de ali

viar las presiones financieras a través de coinversiones; -
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y todo esto determina la obligaci6n de definir estrategias 

específicas. En algunos casos, esta vinculaci6n puede ser 

vital para el desarrollo de algunos sectores, como en los 

casos de turbinas y electr6nica profesional; y para otros, 

su importancia tiende a disminuir, como en el equipo de --

uso generalizado. 

Es necesario seguir políticas agresivas para tomar la ini~ 

ciativa y no esperar a que agentes externos afecten a la -

industria negativamente, sin tener aún la habilidad de re

conocerlos, y menos aún la capacidad de contrarestarlos a 
corto plazo y a costos muy altos. 

X. l. 5. - Sustitt.ici6n de Importaciones'• 

La sustitución de importaciones ha sido una estrategia se

guida en el país en los Últimos años por la industria de -

Bienes de Capita1, que ha permitido establecer una indus--

tria, que aunque incipientei se le puede considerar como -

la base para un desarrollo más efectivo, el cual en los ·

pr6ximos años deberá hacerse de manera selectiva a ·través 

de la promoción y reorientaci6n de la inversi6n a los sec-
·' 
tares prioritarios; de acuerdo al análisis de las cadenas 

productivas y de los criterios de priorizaci6n,se deberá -

mantener un balance interno en la inversi6n nacional priv~ 

da y pública, así como en la inversión extranjera, de tal 

forma que se armonicen los intereses del país, principal-

mente en lo que se refiere a la adquisici6n de nuevas tec~~ 

nologías, que permitan operar con niveles tecnol6gicos re

lativos comparables a los de los países líderes y acceso -

a los mercados de exportación. 
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Por otro lado, se deberá fomentar y apoyar la sustituci6n da 

importaciones de las partes y componentes que requiera la indu~ 

tria de Bienes de Capital, ya que actualmente este es el es~ 

lab6n más débil de las cadenas productivas. El Estado debe

rá seguir promoviendo de manera institucional, a través de -

las comisiones mixtas de abastecimiento, la sustituci6n de -

aquéllos insumos considerados como estratégicos, que tengan 

grandes posibilidades de ser fabricados en nuestro pais. El 

sector privado deberá responder de igual forma a este progr~ 

ma, ya que precisamente es en la pequefta y mediana industria 

privada en donde se dan las condiciones id6neas de una susti 

tuci6n de importaciones efectiva, y deberán apoyarla promo-

viendo dentr~ de su propio sector la adquisici6n de produc-

tos nacionales, El Estado po~~u parte~ deberá cumplir con 

los programas de fomento, protecci6n y regulaci6n que sopor

tan estas actividades, 

X.1.6.-Crecimiento End6geno. 

Una primera variante de la estrategia de sustituci6n de im-

portaciones la constituye la creaci6n de un núcleo cnd6geno 

en Bienes de Capital, el cual está formado esencialmente por 

las industrias vinculadas en la fabricaci6n de dichos bienes 

para los sectores prioritarios generadores de bienes de con

sumo, Otro grupo end6geno, aunque no en su totalidad, lo -

constituyen los Bienes de Capital requeridos por el sector -

energético, que cuentan con un mercado nacional muy atracti

vo, con una infraestructura tecnol6gica importante, como es 

el caso del Instituto Mexicano del Petr6leo, Instituto de I~ 

vestigaciones Eléctricas, firmas de ingeniería y centros de 
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formaci6n de personal, adecuados para convertir a esta rama 

industrial en una industria con características exportadoras, 

ya que dentro de las diferentes bases del desarrollo tecnol6-

gico, estos productos se encuentran en la fase de asimilaci6n 

y es factible alcanzar en los pr6ximos años la fase de innova 

ci6n tecnol6gica. 

En este sector prioritario, se cuenta con un prestigio inter·. 

·nacional en materia petrolera y de producci6n de energía elé~ 

trica;se tiene una planta moderna y eficiente; grandes empre

sas fabricantes de estos productos (como equipo petrolero, -

bombas, compresores, equipo eléctrico, turbinas, etc.); exis

te una pequeña y mediana empresa organizada; y finalmente se 

tienen los recursos humanos y tecno16gicos para lograr una i! 

dustria nacional de bienes de capital enfocada hacia el sec-

tor energía en el mediano plazo, con características end6ge-

nas, eficiente y atractiva hacia adentro, y competitiva hacia 

afuera, 

X.1.7.-Fomento a las Exportaciones. 

Las exportaciones de Bienes de Capital han sido muy bajas en 

nuestra industria~que es relativamente joven en este campo, -

y no se han dado las condiciones para establecer una indus- -

tria exportadora; sin embargo, han habido muestras importan-

tes, como en el caso de equipo petrolero (válvulas, árboles -

de navidad, etc,), en donde se ha establecido un mercado exte 

rior en un tiempo relativamente breve. En el corto plazo no 

se ven grandes posibilidades de exportar Bienes de Capital; -

sin embargo, a mediano plazo es factible en algunos rubros al 

canzar exportaciones significativas; pero para ello será necc 
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sario coordinar los esfuerzos de los participantes, como es -

el caso de la propia industria,del Instituto Mexicano de Comer 

cio Exterior y del Estado, a través de un programa de fomento 

a las exportaciones, el cual contendrá los apoyos y compromi-

sos de cada uno de los involucrados. 

Por otro lado, la participaci6n del Estado en este aspecto se

rá relevante más no definitiva, ya que el mercado de Bienes de 

Capital tiene· características propias, en las cuales es impre~ 

cindible contar con una alta competitividad, tanto en costos -

como en calidad de los productos terminados; también se requi! 

re contar con un financiamiento atractivo. Ningún país compr~ 

rá productos mexicanos a menos que estos reúnan los requisitos 

anteriores, y esta responsabilidad recae principalmente en los 

propios fabricantes; al Estado le corresponde únicamente prom~ 

ver los productos mexicanos en el exterior a través de los fo

ros adecuados, tanto nacionales como internacionales, brindar 

los apoyos financieros, facilitar los trámites de exportaci6n 

y regular la entrada de divisas correspondientes. 
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ESTRATEGIAS ESPECIFICAS 

X.2.1.- Integraci6n Nacional 

Uno de los principales obstáculos que frena la autono 

mía productiva de la industria de Bienes de Capital,

lo constituye la deficiencia de insumos siderúrgicos, 

partes y componentes, tanto en volumen y variedad como 

en calidad y regularidad de suministro. Es por ello 

que el gran reto y los grandes esfuerzos nacionales -

para esta industria deberán estar dirigidos para al-

canzar un alto grado de integraci6n nacional de los -

Bienes de Capital en sectores prioritarios, lo que -

conducirá a hacerlo de manera selectiva, dada la ca-

rencia de recursos financieros que se preveé para los 

pr6ximos afios. 

La estrategia de integraci6n nacional de la industria 

de Bienes de Capital, deberá sustentarse en el desa-

rrollo integral del sector energético, en el cual es

ta industria tiene un importante grado de auto-deter

minaci6n productiva y tecnol6gica, un :mercado interno 

seguro y creciente, una calidad comprobada y la exis

tencia de una infraestructura industrial. El número 

de equipos que conforman la carencia de Bienes de Ca

pital adquiridos por los sectores petrolero y de gene 

raci6n de energía eléctrica, es diverso y en algunos 

casos de muy alta Tecnoloeía;~~in embargo, en algunos 

de estos equipos los requerimientos tecnol6gicos son 

accesiblei-j es por ello, que se cuenta actualmente -

con una industria relativamente firme y competitiva -
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en la mayoría de los rubros que conforman al sector -

energético. Por otra parte, en este sector se cuenta 

con importantes centros de desarrollo técnico-cientí

fico, como es el caso del Instituto Mexicano del Petr6 

leo y el Instituto de Investigaciones Eléctricas, los 

cuales bajo un programa específico de apoyos a la in

dustria deberán ayudar a acelerar los procesos de nor 

malizaci6n, asimilaci6n e innovaci6n tecno16gica que 

se darán preferentemente en las propias industrias -

proveedoras de Bienes de Capital. 

El crecimiento de este sector en los pr6ximos años, -

así como la implementaci6n de las Comisiones Consulti 

vas Mixtas de Abastecimiento, garantizarán la existe~ 

cia de un mercado importante y ~eguro, el cual será -

la base para que estas industrias superen ios esco--

llos productivos, comerciales, financieros y tecno16-

gicos que la afectan, y puedan, conjuntamente, acu-

dir a los mercados internacionales con un alto grado 

de integraci6n nacional y competitividad en calidad,

servicio y precio. 

La capacidad de auto-determinaci6n de la industria de 

Bienes de Capital en el sector energético y otras ra

mas prioritarias, se dará siempre y cua~do, se inte-

gre la cadena productiva hacia adelante y de manera -

más significativa hacia atrás. Dado que el desarro-

llo selectivo de la industria de Bienes de Capital en 

este sector depende en gran medida de la disponibili

dad de sus insumos metálicos básicos, será necesario 
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terminar con los proyectos siderúrgicos en ejecuci6n, 

así como iniciar los proyectos de aceros especiales. 

Otros aspectos de la cadena productiva están asocia-

dos con el fortalecimiento y desarrollo de la pequeña 

y mediana industria, proveedora de las partes y compQ 

nentes de complejidad tccnol6gica media y con grandes 

volúmenes, o de complejidad alta pero con lotes de -

producci6n muy reducidos, 

Actualmente esta industria se encuentra desarticulada 

y con graves problemas financieros, por lo que un pr~ 

grama de fomento y regulaci6n de la pequeña y mediana 

industria deberá ser el instrumento fundamental para 

organizar y apoyar a este importante vínculo de la ca 

dena productiva. 

El crecimiento horizontal reduce costos y aumenta la 

competitividad de las grandes empresas, siempre y - -

cuando sea eficiente y produzca partes, componentes y 

subensambles de calidad y bajo costo. Es en este as

pecto donde las grandes empresas deberán aceptar el -

desafío de desarrollar una cartera de proveedores na

cionales, dejando a un lado la fácil salida de com- -

prar estos productos en el extranjero, lo cual será -

sin lugar a dudas cada vez más difícil y riesgoso; -

el camino que deberán seguir será el de promover y -

apoyar la creaci6n de las bolsas de subcontrataci6n -

de proceso industrial. 

Por otro lado, está en ejecuci6n un proyecto único en 

su especie, que permitirá al país fabricar internamen 
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te,piezas de fundici6n y forja pesada, privilegio de 

algunos países industrializados; la puesta en marcha 

del complejo industrial NKS será la oportunidad real 

de articular las cadenas productivas de los diferen

tes sectores prioritarios, que requieren equipo y m! 

quinaria con un alto contenido de valor agregado de 

productos de fundici6n y forja pesada; es por esto,

que dentro de esta estrategia, constituye una de las 

piezas claves para alcanzar una autodeterminaci6n na 

cional de Bienes de Capital dentro del sector energé 

tico y en particular en las otras ramas industriales 

que requieren de estos productos. 

La autodeterminaci6n productiva se completa finalme~ 

te con la operaci6n eficiente de las fábricas gener~ 

doras de productos finales, las cuales están repre--

. sentadas en su mayor parte por las grandes firmas; -

éstas dependen sustancialmente de la capacidad pro-

ductiva de la pequeña y mediana empresa, pero en té! 

minos generales tendrán que fabricar las partes y -

componentes con mayor grado de complejidad tecnol6gi 

ca y grandes volúmenes de producci6n. 

La integraci6n nacional también <leberá abarcar otros 

·sectores prioritarios 1 como son el equipo de trans-

porte colectivo, equipo alimenticio, maquinaria agrí 

cola, electr6nica profesional, equipo de uso genera

lizado, maquinaria para movimientos de tierra, etc. 

En algunos otros será necesario iniciar o acelerar -

el proceso de fabricaci6n como en los casos de maquj 
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naria para la industria textil y máquinas-herramienta 

las cuales ocupan un lugar preponderante en las impor

taciones. 

Cabe aclarar aquí, la diferencia más significativa en

tre integración nacional y crecimiento industrial¡ la 

primera corresponde a una estrategia de característi-

cas endógenas, la cual permitirá aprovechar lo existe~ 

te para fortalecer la infraestructura industrial y tef 

nol6gica de la industria de Bienes de Capital y sentar 

las bases del desarrollo. Por otra parte, el segundo 

concepto se refiere a una estrategia clásica de susti

tuci6n de importaciones, o sea a llenar los huecos en 

donde somos deficitarios; se cuenta con un mercado 

atractivo para establecer o:ampliar la industria de -

Bienes de Capital. 

En el corto y mediano plazo se deberá continuar con la 

fabricación de partes y componentes destinados al mer

cado de reposici6n y al ensamble de los Bienes de Capl 

tal para las ramas prioritarias. 

Deber'n establecerse canales fluídos de informaci6n so 

bre los enormes volúmenes de desperdicios y residuos -

industriales que las plantas generan a fin de facili-

tar su recuperación mediante sistemas de reciclaje. 

La Industria Paraestatal de Bienes de Capital se debe

rá integrar en grupos sectoriales a efecto de obtener 

las ventajas derivadas de la mayor coordinación y tam~ 

fio así adquiridos, lo que falicitará .obtener recur---
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sos en condiciones más favorables. Con lo anterior 

de ninguna manera se pretende hacerla competir con 

la industria privada. 
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X.2,2,· CRECIMIENTO.INDUSTRIAL 

El crecimiento de la industria de Bienes de Capital -

ha sido el resultado de una política de sustituci6n -

de importaciones, que ha generado un número importan

te de plantas productivas de Bienes de Capital las 

cuales son por ahora la base fundamental en la que se 

sostiene la misma. 

Prácticamente en la actualidad se tiene cubierta la -

demanda nacional de equipos de complejidad media o ba 

ja con productos de origen nacional para la mayor Pª! 

te de las actividades econ6micas; esta política fué -

seguida indiscriminadamente, lo que ocasion6 en va- -

rios casos duplicidad en el tipo de plantas y una ato 

mizaci6n de la oferta. En los pr6ximos años, esta p~ 

lítica de sustituci6n de importaciones deberá conti~

nuar, pero de una manera más selectiva, de tal forma 

que complemente aquéllas áreas prioritarias en las -

cuales es necesario adquirir nuevas tecnologías para 

fortalecer la oferta nacional y modernizar la planta 

productiva. 

La estrategia de crecimiento industrial de la indus-

tria de Bienes de Capital deberá basarse en un incre

mento moderado, ya que la mayoría de los recursos fi

nancieros, tecnol6gicos, productivos y comerciales se 

encaminarán hacia el fortalecimiento de la planta - -

existente para alcanzar una integración nacional en -

los sectores considerados como más importantes. En -

consecuencia la estrategia de crecimiento deberá ba--
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sarse en la elecci6n de proyectos nuevos y ampliaci~ 

nes, principalmente los relacionados con las activi

.dades prioritarias, sobre todo en maquinaria y equi

po donde la dependencia del exterior es muy alta, 

Esta estrategia considera además. la promoción de - -

coinversiones con el capital extranjero en el marco 

de una cooperación a mediano plazo que vincule la -

transferencia de tecnologías al fortalecimiento del 

potencial tecnol6gico nacion~l y a la oportunidad de 

exportaci6n. 

El carácter integral de esta estrategia permite est~ 

blecer un desarrollo en donde se contemple la parti

cipación de los sectores productivos tanto público -

como privado; es por ello que la prioridad de ejecu

ción de los proyectos deberá darse a la iniciativa -

privada, excepto en aquéllos casos en donde las in-

versiones sean de alto riesgo y el sector privado no 

se interese, lo que hará necesaria la intervención -

del Estado a través de su industria paraestatal. 
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X.2.3.- Financiamiento. 

Uno de los más importantes problemas que afrontan los 

fabricantes de Bienes de Capital, es el financiamien 

to necesario que requieren para capital de trabajo,

así como para apoyar las ventas internas y externas. 

La situaci6n es difícil para este tipo de empresas,

ya que los vol6menes de capital de trabajo que re- -

quieren son más elevados que los requeridos por ~ 

otros, debido a que el período de maduraci6n para 

producir es más extenso y en general los pagos de 

los usuarios es retrasado. 

El éxito de la estrategia que se propone residirá en 

gran medida en los recursos financieros que se otor

guen en este sector, su programaci6n oportuna y el -

destino final de éstos. La falta de una banca de -

primer piso dificulta la distribuci6n justa y efi- -

ciente de los apoyos financieros; la creaci6n de es

te tipo de apoyo deberá basarse en dos aspectos fun

damentales; uno de ellos será la consolidaci6n del -

Comité Coordinador del Programa de Desarrollo de la 

Industria de Bienes-de Capital (COCOFIN), que inici6 

sus operaciones en marzo de 1978, y el otro, el mon

to que la administraci6n le fije. 

Dicho Comité (COCOFIN), tendrá funciones que van de~ 

de apoyar con capital de riesgo y financiar las in~

versiones hasta extender líneas de crédito a largo -

plazo, para financiar ventas internas y externas con 
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tasasde interés concesionarias y con períodos de gr~ 

cía superiores a los que se conceden a otras activi-

dades productivas. De esta forma, la tarea central 

de COCOFIN deberá estar encaminada a atender los pr~ 

blemas específicos de esta industria, dando atenci6n 

máxima a los grupos prioritarios seleccionados. 

También deberá adaptarse ~ establecer condiciones fi 

nancieras similares a las que prevalecen en otros 

países, con objeto de igualar competitivamente a los 

productores nacionales con los proveedores extranje-

ros. 

Para alcanzar sus prop6sitos, el COCOFIN deberá se--

guir aprovechando los fondos actualmente existentes 

tales como el Fondo de Garantía y Fomento de la In--

dustria Mediana y Pequeña (FOGAIN), el Fondo para el 

Fomento de las Exportacionei de Productos Manufactu

rados (FOMEX), el Fondo de Equipamiento Industrial -

(FONEI), y el Fondo Nacional de Estudios y Proyectos 

(FONEP), 

Las condiciones especiales en cuanto a plazos de fi

nanciamiento, períodos de gracia y tasas de interés 

se deberán otorgar en la medida en que el desarrollo 

de nuevos productos implique un salto tecnol6gico en 

cuanto al producto final o su grado de integraci6n -

nacional. 

El desarrollo tecnol6gico deberá encontrar sustento 

también en otras funciones atribuíbles al COCOFIN; -



- 214 -

el crédito para prototipos deberá permitir financiar -
los gastos realizados por el fabricante de Bienes de -

Capital en todas las labores realizadas para desarro-

llar un nuevo equipo con anterioridad a la producci6n 

comercial del mismo. El seguro para el primer adqui-

riente deberá permitir cubrir el riesgo que asume - -

quien por primera vez utiliza un equipo de nuevo dise-

fio. 



- 215 -

X.2.4.- ORDENAMIENTO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

La crisis conyuntural que vive actualmente el país 

mostr6 la grave desarticulaci6n que se tiene en los -

procesos de comercializaci6n de la industria de Bie-

nes de Capital. 

La sustituci6n masiva de productos, partes, componen

tes e insumos de esta industria, mostr6 las deficien

cias estructurales existentes en la incipiente planta 

productiva. 

Es por ello, que los lineamientos del Plan Nacional -

de Desarrollo expresan claramente que se regulará de 

manera efic~nte el ritmo de la inversi6n pública para 

minimizar su impacto en la planta i~dustrial, buscan

do lograr una respuesta eficiente y ordenada del apa

rato productivo, que a su vez permita su consolida- -

ci6n, desarrollo y congruencia con el modelo de crecí 

miento end6geno adoptado por el país. 

De acuerdo con lo anterior, la estrategia para la reor 

denaci6n de la oferta y la demanda deberá basarse fun

damentalmente en el poder de compra del sector póblico, 

principal adquiriente de estos productos; para ello de 

berán concertarse compromisos entre el estado y los fa 

bricantes nacionales, similares a los que actualmente 

se están efectuando entre las comisiones mixtas de - -

abastecimiento de las principales entidades póblicas -

con la planta productiva, para mantener los niveles de 

empleo y volúmenes de producci6n, Deberá existir una 

diferencia en cuanto al mecanismo, dando preferencia -
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a los productos de origen nacional respecto a los impor

tados, pagando incluso, sobre-precios razonables respec-
' 

to de los niveles internacionales en funci6n de un.pro--

grama de integraci6n nacional que se deberá concertar p~ 

ra este efecto. 

Como parte de esta estrategia deberá establecerse un sis 

tema de informaci6n que disminuya los riesgos de inver-

si6n de esta industria, a través de mecanismos que perm.!_ 

tan el ordenamiento de la oferta y la demanda, corno en -

el caso de los programas anuales de adquisiciones y los 

pron6sticos de requerimientos a cinco años. 

otro aspecto fundamental de esta estrategia deberá con-

sistir en la evaluaci6n financiera, administrativa y te~ 

nol6gica de las empresas propiedad del estado para inte-

grarlas en una o varias unidades intermedias y proceder 

a la venta o cierre de aquéllas que no tengan autosufi--· 

ciencia financiera y en las que además no se justifique 

la presencia del Estado. 

Se deberán establecer los canales adecuados de informa-

ci6n para facilitar la comunicaci6n entre.el mercado y -

la industria, tales como exposiciones peri6dicas o perrn~ 

nentes de carácter sectorial y regional, organizadas co!!_ 

juntamente con las instituciones financieras y de inves

tigaci6n, 

Se deberá mantener una estrecha relaci6n entre la indus 

tria privada de Bienes de Capital y sus proveedores, cen 

trada en el abatimiento de los costos, la innovaci6n tec 

nol6gica y el cumplimiento de objetivos comunes que in--
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volucren compromisos por ambas partes; en este contex 

to la IPBC deberá garantizar el mercado y la asisten

cia técnica y financiera, siempre que el proveedor se 

comprometa a mantener el aprovisionamiento, la cali-

dad y los tiempos de entrega acordados. 

Para mantener la liquidez de los proveedores se debe

rán diseñar y establecer en la IPBC, procedimientos -

ágiles para reducir los plazos de pago de éstas. Así 

mismo, deberá buscarse comprar directamente a los pr~ 

ductores para eliminar el intermediarismo innecesario. 

A ·fin de impulsar la generaci6n neta de divisas debe 

rán utilizarse las exportaciones de la IPBC, como el! 

mento de negociaci6n internacional, para abrir merca

dos a productos mexicanos en el exterior, aprovechan

do las ventajas competitivas inherentes al tanaño de 

las industrias de este sector. 
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X.2.5,- INTEGRACION DE LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL 

El crecimiento de la demanda de Bienes de Capital ha -

provocado que gran parte de la infraestructura indus-

trial existente se oriente a satisfacer los requeri- -

mientes de:este sector. 

En consecuencia el fortalecimiento de la infraestructu 

rapara la producci6n de Bienes de Capital, dado por -

las industrias defundici6n, pailería, forja pesada y -

máquinas-herramienta, así como aceros especiales, pla~ 

tea la necesidad de establecer una estrategia que con

lleve en el corto plazo, la finalizaci6n de los proye~ 

tos en ejecuci6n, 

El papel que juegan estos insumos en la industria de -

Bienes de Capital, marca la diferencia entre contar o ... 

no con una industria con características end6genas, 

sin la cual el aparato productivo no tiene capacidad 

de desarrollarse. Con base en lo anterior, es impres

cindible concluir el proyecto de fundici6n y forja pe

sada NKS en el corto plazo, e iniciar los proyectos de 

aceros especiales o aleados mediante mecanismos de con 

centraci6n adecuados, para que el país cuente en un me 

diano plazo con estos productos, de tal forma que se -

sienten las bases de un desarrollo integral de la in-

dustria de Bienes de Capital. 

Actualmente, existe una infraestructura industrial que 

ha creado talleres de fundici6n, pailería, estructura 

y máquinas-herramienta, que a pesar de tener una.base~ 

incipiente de producci6n, constituye el apoyo de nue--
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vos impulsos en etapas de mayor articulaci6n para la -

industria de Bienes de Capital. 

Por tal motivo deberá proveerse a la pequefta y mediana 

industria con los mecanismos adecuados que le permitan 

obtener recursos financieros para capital de trabajo,

redefiniendo para ello las reglas operativas de los -

fondos de apoyo a esta industria y de la banca nacion~ 

lizada; así tambi~n, tendr~nque promoverse y fortale-

cer las uniones de crédito de pequeftas y medianas indu~ 

trias que permitan el otorgamiento de recursos financi! 

ros a tasas pref erenciales hacia los pequeftos grupos de 

empresas, las cuales en forma individual no obtienen el 

financiamiento que necesitan por carecer de solvencia -

y respaldo econ6mico. 

Otro aspecto relevante es la gran atomizaci6n que exis

te entre empresas productoras de partes y componentes -

que requiere la industria de Bienes de Capital, por lo 

que deberá ampliarse el sistema de informaci6n entre el 

Estado y la cartera de proveedores existent~, a fin de 

que se establezcan bolsas de subcontrataci6n en los 

principales centros y corredores industriales. 

Se deberá asegurar la operaci6n de tamaños de planta 

eficientes y adecuados a las necesidades del mercado na 

cional, evitando la proliferaci6n de plantas con capaci 

dad instalada subutilizada. 
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X.2.6,- DESARROLLO TECNOLOGICO 

En funci6n del papel relevante que juegan los Bienes 

de Capital dentro de la industria, es fundamental la -

estrategia de desarrollo tecnol6gico de Bienes de Capi 

tal para abatir la dependencia externa y contribuir -

así al proceso de industrializaci6n que el país recla

ma. El Estado a través de apoyos financieros y fisca

les deberá ser el promotor del desarrollo tecnol6gico 

y con la participaci6n de la iniciativa privada se de 

berá lograr la consecusi6n de la estrategia. La estra 

tegia contempla desarrollar una capacidad propia de -

diseño, mediante la asimilaci6n, el desagregado de los 

paquetes tecnol6gicos y la creaci6n de un Centro de In 

vestigaci6n para la innovaci6n tecnol6gica. 

La asimilaci6n es un proceso imitativo que sigue a los 

líderes tecnol6gicos, frecuentemente con gran rezago -

y consiste en adquirir tecnología que se adapte a las 

condiciones del país. 

El desagregado de paquetes tecnol6gicos es el mecanis

mo mediante el cual se absorben las tecnologías adqui

ridas. La innovación tecnológica busca una posici6n -

líder o cercana al líder a nivel internacional¡ de - -

aquí la importancia del desarrollo tecno16gico. 

Para la realizaci6n de esta estrategia es indispensa-

ble la vinculación y la coordinación de la industria -

con el centro de investigaci6n y desarrollo de Bienes 

de Capital. 

Se deberán establecer convenios entre las industrias -



- 221 -

de Bienes de Capital y los organismos consultores de 

control de calidad, normalizaci6n y asistencia en in 

novaci6n tecnol6gica, para facilitar el acceso a la 

informaci6n a un costo reducido. 

Se deberá promover la desagregaci6n de paquetes tec

nol6gicos importados a través de las firmas de inge

niería nacionales para incorporar insumos nacionales. 

Se deberá fomentar la generaci6n de ingeniería bási

ca en el país aprovechando la experiencia de las fir 

mas nacionales de ingeniería. 

Se deberá evitar la importaci6n de tecnologías tradi 

cionales u obsoletas, a través del Registro Nacional 

de Transferencia de Tecnología, que a su vez deberá 

asesorar en forma gratuita en las negociaciones in-

ternacionales de transferencia de tecnología. 

Se deberá realizar una labor continua de seguimiento 

para detectar los factores técnicos que afectan la -

demanda y así determinar las tecnologías apropiadas. 

Se debería obligar a la Industria Paraestatal de Bie 

nes de Capital a: 

~ Considerar el factor tecnol6gico en su planeaci6n 

estratégica, 

Contratar tecnologías nacionales disponibles 

Fomentar la capacidad de ingeniería básica de las 

firmas nacionales, 

Contratar forzosamente los servicios de las fir-

mas de ingeniería nacionales, ya sea corno superv! 

soras o ejecutoras de los proyectos. 
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Establecer programas de asimilaci6n técnol6gica. 

Planear nuevas inversiones con criterios de compe

titividad y eficacia que incorporen la mejor tecno 

logía nacional. 

Dirigir recursos financieros a investigaci6n y de

sarrollo tecnol6gico interno. 

Con el prop6sito de incrementar la autodeterminaci6n 

tecnol6gica se deberá crear una entidad que compre, -

repare y venda maquinaria y equipo usado proveniente 

de la Industria Privada de Bienes de Capital, la cual 

se destinará a la pequeña y mediana industria, sobre 

todo a las empresas afiliadas a las bolsas de subcon 

trataci6n. Dicha entidad deberá contar con líneas de 

crédito acordes a las condiciones financieras de las 

empresas pequeñas. 

Se deberá asegurar de manera particular la transf ere~ 

cia tecnol6gica del diseño y de los procesos de fabri 

caci6n de Bienes de Capital, mediante mecanismos de -

adaptaci6n y asimilaci6n efectivos de tecnologías ex

tranjeras, requisito indispensable para garantizar un 

desarrollo tecnol6gico nacional. 
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X.2.7- ESTIMULOS FISCALES 

Se deberá estimular fiscalmente la compra de maquina

ria y equipo nacional como apoyo a la industria de · 

Bienes de Capital. 

Se deberá estimular fiscalmente a las empresas de Bie 

nes de Capital cuya localizaci6n se efectúe en las re 

giones mencionadas como prioritarias en el Plan Nacio 

nal de Desarrollo; se deberá excluir totalmente del -

esquema de estímulos a las empresas ubicadas en las -

regiones no prioritarias. 

Para el fomento selectivo de los Bienes de Capital -

considerados =como prioritarios, se deberán diseñar - -

"contratos de desarrollo" entre empresas líderes y el 

Estado; Este mecanismo de concertaci6n implicará - -

obligaciones mutuas; la empresa se deberá comprometer 

a un nivel de producci6n, desarrollo tecnol6gico,cali 

dad y precio competitivos a mediano plazo, y el Esta

do en contrapartida le asignará un paquete integral 

de estímulos, Este mecanismo no deberá ser automáti

co, sino, de elevada selectividad, 
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X, 2. 8. - CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS A NIVEL OBRERO 

Se deberá apoyar a las empresas de Bienes de Capital 

que garanticen la estabilidad ocupacional de la po-

blaci6n asalariada. 

Se deberá estimular por medio de instrumentos fisca

les a las empresas de Bienes de Capital, que fornen-

ten las actividades de capacitaci6n y adiestramiento. 

Se impulsará un programa de fomento para la forma- -

ci6n de recursos humanos enfocada hacia la industria 

de Bienes de Capital. 

Se deberán revisar y actualizar los programas vigen

tes de capacitaci6n relacionados con la Industria de 

Bienes de Capital. 

se deberá crear un sistema de planificaci6n y evalu~ 

ci6n de la Industria de Bienes de Capital, que cuen

te con informaci6n análisis e investigaci6n sobre el 

mercado de trabajo y necesidades de personal capaci

tado. 

Se deberán crear sistemas de promoción que permitan 

al capacitado mayores posibilidades de desarrollo en 

su empleo. 

En el caso de las firmas extranjeras con filiales en 

el país,se deberán capacitar y formar los técnicos -

nacionales en la casa matriz de manera preferente, -

con el propósito de sustituir al personal extranjero 

altamente calificado. 
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X.2.9.- INVERSION EXTRANJERA 

La inversi6n extranjera directa (IED) deberá coadyu

var al desarrollo tccnol6gico nacional, con una sus-

tituci6n selectiva de importaciones, así como a la -

generaci6n de exportaciones con urr saldo neto posit! 

vo de divisas, mediante la producci6n de Bienes de -

Capital internacionalmente competitivos. 

Se deberá asegurar que el capital extranjero no des

place al capital nacional en la industria de Bienes 

de Capital, o domine familias de Bienes de Capital -

prioritarios, 

Se deberá orientar la IED hacia los sectores suscep-

tibles de una generaci6n neta de divisas. Como re-

quisito complementario deberán incorporarse y adap-

tar tecnologías de punta que contribuyan al desarro

llo científico y tecnol6gico. 

Se promoverá la IED a través de proyectos de coinver 

si6n con el sector público, el sector privado o con 

ambos, con el prop6sito de que el empresario nacio-

nal, en coordinaci6n con el Estado, tome a su cargo 

el liderazgo de la Industria de Bienes de Capital, -

con excepci6n del equipo de transporte, fundici6n y 

forja pesada, así como también turbogcneradores de -

gran capacidad, 

Se deberá evitar que las empresas nacionales de Bie

nes de Capital, capitalicen sus pasivos con IED, sin 

antes considerar las posibilidades internas para so" 

lucionar sus problemas de liquidez. 
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La IED se deberá sujetar a programas de compromiso 

que incluyan grado de integraci6n nacional, transfe-

rencia de tecnología, localizaci6n industrial y balan ,-

ce neto de divisas favorable para el país, que coady~ 

ven al desarrollo integral de la Industria de Bienes 

de Capital. 

Se deberá evitar el ocultamiento y la fuga de benefi-

cios no declarados hacia el exterior, como resultado 

de la sobre y sub-facturaci6n, práctica común en la -

Industria de Bienes de Capital. 

Se deberá vigilar que las nuevas inversiones extranj~ 

ras directas de Bienes de Capital, no dispongan de re 

cursos financieros de origen nacional, antes de haber 

transcurrido un año de que hayan iniciado su opera- -

ci6n comercial. 

La inversi6n Extranjera deberá promover la sub-contr~.: 

taci6n de ciertos volúmenes de producci6n hacia la p~ 

queña y mediana industria (empresas) nacionales, lo -

que permitirá garantizar una real transformaci6n de -

tecnología. 
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X.2.10.-LOCALIZACIO~. 

En el corto plazo, se deber6 tener como prop6sito - -

consolidar los polos de desarrollo existentes, excep

tuando al área metropolitana de la Ciudad de México. 

En el mediano plazo, una vez log~ada la recuperaci6n 

econ6mica del país, deberán reorientarse 6ptimamente 

los nuevos proyectos de Bienes de Capital, hacia re-

giones o zonas, fuera de las de alta concentraci6n in 

dustrial, en condiciones tales que se garantice su 

operaci6n eficiente y se reduzcan los desequilibrios 

regionales presentes a la fecha. Asimismo, deberá es 

timularse a las empresas existentes para su desconcen 

traci6n. 

En particular, el patr6n regional de desarrollo indus 

trial de mediano plazo deberá se~ adecuado hacia: 

a) El desarrollo de una industria end6gena cuyo cree! 

miento sea relativamente independiente del exte- -

rior en cuanto a insumos y sea generador de empleos 

permitiendo satisfacer la demanda de la industria 

en general. 

b) La expansi6n del sector exportador. 

e) La consolidaci6n del proceso de sustituci6n de im-

portaciones, 

Se deberá prohibir el establecimiento en la zona me-

tropolitana de la Ciudad de México:de industrias que 

generen en su proceso elementos (líquidos, s6lidos o 

gaseosos) contaminantes; así también, se deberán po-

ner en práctica las leyes que obligan al control de -

los desechos contaminantes por parte de las empresas. 
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Se deberá apoyar financieramente a los proyectos que 

impliquen la formaci6n de complejos industriales y -

de elevados impactos econ6micos regionales, que se -

localicen en las zonas consideradas prioritarias. 

Deberá modificarse cuando se justifique la estructu

ra de precios y tarifas de los bienes y servicios 

que proporciona el Estado, con el prop6sito de no es 

timular el proceso de concentraci6n en determinadas 

zonas del país, vía subsidios. 
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CONCLUSIONES 

La Industria Nacional de Bienes de Capital es factor decisi

vo en el fortalecimiento de nuestra independencia econ6mica 

y en la mejoría de las condiciones generales de vida a tra-

vés de la generaci6n de empleos. Es necesaria para susten-

tar con solidez el desenvolvimiento de las otras grandes - -

prioridades nacionales, y determinante en el desarrollo eco

n6mico por el monto que representa en sí misma y por el peso 

que tiene en la balanza de pagos con el exterior. 

Durante los últimos años, se han realizado muy importantes -

esfuerzos para su reorientaci6n y fortalecimiento. 

El Gobierno ha establecido un sistema de protecci6n y de fo

mento en el que las principales medidas han consistido en -

precios preferenciales de energéticos, estímulos fiscales, -

apoyos crediticios, protecci6n arancelaria limitada y la uti 

lizaci6n de la capacidad de compra del sector público en fa

vor de las empresas mexicanas de Bienes de Capital. 

Los logros han sido importantes. La oferta interna creci6 -

fuertemente; sin embargo, no ha alcanzado el ritmo de la de

manda, y con base en las tendencias puede estimarse que el -

desequilibrio continuará agudizándose, 

Factores limitantes han sido la insuficiente tecnología, es

casez de técnicos y de mano de obra calificada, agresiva 

competencia del exterior apoyada por bajos precios y crédi-

tos blandos, falta de financiamiento nacional y reducida pr~ 

moci6n de proyectos concretos, 

Las experiencias acumuladas y los avances alcanzados permi-

ten ver con optimismo las posibilidades de un ritmo de desa-
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rrollo acelerado de la industria de Bienes de Capital, ya -

que día con día se cuenta con un mercado sustancialmente ma 

yor que abre nuevas oportunidades a nuestro programa indus

trial. 

La nueva dimensi6n del mercado hace factible la fabricaci6n 

eficiente de bienes competitivos a nivel mundial siempre y 

cuando se logre entender que para ello necesitamos mantener 

consolidados en términos de proceso industrial los nuevos -

vol6menes a los que ha dado nacimiento nuestro crecimiento 

econ6mico; lo que s6lo se puede lograr si tomamos la deci-

si6n de fabricar productos iguales. No se debe tener preo

cupaci6n por limitar la variedad de marcas, y más bien debe 

mos de tener preocupación y muy seria, por no poder generar 

en un momento dado, los suficientes empleos que permitan -

sostener nuestro crecimiento~ 

Es así mismo necesario, dejar claramente establecido que la 

fabricaci6n de Bienes de Capital está estrictamente vincul! 

da a la fabricaci6n de sus partes, componentes y herramenta 

les; si las separamos, podremos dar nacimiento a eficientes 

industrias ensambladoras, pero dependientes del exterior en 

sus abastecimientos. 

Se debe de reiterar aquí la bondad de la estrategia adopta

da, de no permitir más las integraciones verti~ales; se de

be continuar con el modelo de integración horizontal que 

abre amplias oportunidades por tamaño y por especialidad y 

que establece un sano equilibrio a través de la necesaria -

interdependencia industrial, 
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El auspiciar la presencia de un solo productc hasta en tan

to el volumen de la demanda no determina la conveniente.pre

sencia de otro, nos abriría excelentes posibilidades de ncg~ 

ciaci6n con las empresas del extranjero para que,asociadas -

en minoría con los fabricantes nacionales,particípen de nues 

tro mercado. Esta f6rmula permitiría de manera natural la -

transferencia de tecnología actual y garantizaría a su vez 

el acceso a los avances futuros. 

Para cualquier gran tecnologista sería muy atractivo venir a 

participar de nuestro desarrollo bajo esas condiciones y el 

país podría adquirirla tecnología que requiere. 

Para consolidar nuestra industria de Bienes de Capital, se -

tendrán que superar fuertes resistencias y modificar arraig~ 

dos patrones de conducta,~ues los fabricantes del exterior -

harán todo la posible por mantener abiertos sus mercados de 

exportaci6n de productos finales, de productos semielabora-

dos y de componentes, debido a que el bienestar de sus res-

pectivos países determinado en cierta medida por el empleo,

depende de que tengamos que seguirles comprando. 

~l. con~umismo, por el que estamos condicionados, y el contr! 

bando que importa desocupaci6n, son desviaciones que afectan 

seriamente a los programas industriales. 

Un factor fundamental para que se logre ingresar a una nueva 

etapa del desarrollo industrial~es el manejo ordenado que se 

deberá dar en el tiempo a los grandes programas de inversi6n 

sobre todo del sector público. Se deberá convertir en uno -

de los más eficaces instrumentos de desarrollo de la indus·

tria de Bienes de Capital. 
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Apoyados en las medidas de promoci6n vigentes que ya han de-

mostrado su eficacia, resulta estimulante acelerar la fabric! 

ci6n nacional de los Bienes de Capital factibles de producir

se eficientemente por las nuevas escalas, pero resulta incon

gruente que nosotros mismos perdamos gran-parte de nuestro -

propio mercado por duplicidad de productos. Necesitamos por 

lo tanto, forzosamente consolidar nuestros volúmenes de artí

culos idénticos, que si bien restan opciones al consumidor, -

nos permiten elevar nuestros niveles de independencia econ6mi 

ca, generar el empleo que está demandando nuestro país y man

tener el equilibrio en nuestras transacciones con el exterior. 



GLOSARIO DE TERMINOS ECONOMICOS 
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GLOSARIO DE TERMINOS ECONOMICOS 

Actividades Primarias 

Aquéllas cuya producci6n se obtiene directamente de la natura 

leza, como la agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pe! 

ca y minería. 

Actividades Secundarias 

Aquéllas cuya producci6n requiere cierta transformaci6n por -

los humanos, como la manufactura, la construcci6n 1 la produc

ci6n de energía, y a veces los transportes, las comunicacio-

nes y el almacenamiento. 

Actividades Terciarias 

Aquéllas que solamente se encargan de llevar el producto del 

productor al consumidor, como el comercio y los servicios. 

Activo Fijo 

Amortizar 

Arancel 

Término contable que se integra con las pr0piedades y dere-

chos que representan una inversi6n a largo plazo, tales como 

maquinaria, edificios, terrenos, concesiones, equipo de trans 

porte, etc. 

Acci6n de extinguir una cuenta y obligaci6n mediante un pago 

Tarifa oficial que marca los derechos que se han de pagar en 

diversas ramas, tales como importación de mercancías, costas 

judiciales, etc. Sobrecarga en el precio de un bien import~ 

do impuesta por los gobiernos para desestimular su importa-

ci6n. 
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Balanza Comercial 

Cuenta de la balanza de pagos de un país que incluye sólo el 

intercambio de bienes y servicios. / Importaciones y export! 

cioncs de un país. / Cuando la balanza es favorable, se le 

llama positiva y significa que las exportaciones fueron ma

yores que las importaciones; en caso contrario es negativa. 

Balanza de Pagos 

Declaración contable de las transacciones económicas inter

nacionales de una naci6n durante un período dado de tiempo, 

por lo general un año. Esta balanza se integra con la ba--

1anza comercial, con los créditos y adeudos contraídos en ~ 

el extranjero, con los gastos del turismo que viene al país 

y los del turismo que sale del país, con los envíos de dine 

ro hechos por los nacionales que se encuentran en el extra~ 

jero y los que realizan los extranjeros.hacia su país de -

origen. En general, la balanza de pagos abarca todo el mo

vimiento de salida y entrada de dinero en un determinado -

país; puede ser favorable o desfavorable. 

Bienes Accesorios 

Aquéllos que proceden de otros, como los frutos de los árb~ 

les, crías de ganado, rentas, etc., que acrecientan los bie 

nes originales. 
Bienes Complementarios 

Aquéllos que se compran para ser usados junto con otro 

bien, como es el caso de las llaves y las cerraduras, 

Bienes de Capital 

Aquéllos que se utilizan para producir otros bienes, así co 

mo los que contribuyen a la prestación de servicios. 
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Bienes de Consumo 

Cualquier mercancía que satisface una necesidad del p6blico 

consumidor. / Son lo opuesto a los Bienes de Producci6n. 

Bienes de Producci6n 

Aquéllos que se utilizan para producir Sienes de Consumo y 

Servicios. 

Bienes Duraderos 

Aquéllos cuya proporci6n de servicio se extiende durante un 

cierto tiempo. 

Bienes Finales. 

Aquéllos que no entran en la producci6n de ningún otro bien, 

por ejemplo los Bienes de Consumo. 

Bienes Intermedios 

Aquéllos que pueden ser usados en la producci6n de otros -

bienes, 

Bienes no Duraderos 

Aquéllos que proporcionan un servicio s6lo una vez. 

Bienes Sustitutos 

Capital 

Aquéllos que pueden satisfacer las mismas necesidades en -

forma similar, 

Cualquier medio o recurso que permite producir bi~nes o ser 

vicios. 

Coinversi6n 

Inversi6n conjunta entre dos o más inversionistas / Habi-

tualmente se entiende como la inversi6n en que participan -

el Sector Público y/o el Sector Privado junto con uno o más 

apartadores extranjeros, 



- 236 -

Consorcio Industrial 

Organismo que coordina a un grupo de empresas privadas para 

unificar precios, evitar la competencia y beneficiarse mu-

tuamente. 

Consorcio Financiero 

Instituci6n que se dedica a comprar acciones de empresas. -

Cuando allquieren la mayoría, controlan a tales empresas me

diante la asamblea de accionistas. 

Control de Cambios 

Se presenta cuando el Gobierno de un país es el único vende 

dor de divisas y las vende a diferentes precios que depen-

den de la actividad a que se vayan a destinar. /El que es 

tablece un Estado sobre el cambio de moneda extranjera y 

que impide su libre convertibilidad. 

control de Precios 

Fijaci6n de los precios por parte del Estado, sin atender -

a la Ley de la oferta y la demanda. 

Corporaci6n 

Déficit 

Deflación 

Organizaci6n o empresa de negocios con accionistas y vida -

indefinida. 

En general representa un exceso de demanda, /En la balanza 

de pagos, situación en la que el valor de las importacibnes 

es mayor que el de las exportaciones de bienes y servicios 

de un país. 

Disminución de las actividades econ6micas en general, con -

baja de precios y ventas, y aumento de desempleo. /Parcial

mente, es lo opuesto a la inflaci6n. 
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Demanda Agregada 

Consiste en la suma del gasto proyectado por las familias s~ 

bre el consumo, por las empresas sobre la inversi6n en mer~

cancías, y por el gobierno sobre sus compras de bienes y se! 

vicios./ Suma de las demandas de todos·los miembros de una 

sociedad. / También se le llama Demanda Efectiva. 

Depreciaci6n 

Divisas 

Uso efectivo de recursos productivos durante el proceso de -

produccibn. / Lo que va perdiendo de valor alguna cosa debi 

do al uso o al transcurso del tiempo. / Llamada también Con 

sumo de Capital 

Monedasextranjerasque se necesitan en un país a fin de adqu! 

rir bienes o servicios en el extranjero. Entre las princip! 

les figuran: d6lar americano, libra esterlina, marco alemán, 

franco francés, yen japonés. 

Economía Abierta 

Sistema econ6mico que participa activamente en el comercio -

internacional 

Economía Cerrada 

Sistema econ6mico que no participa en el comercio internacio 

nal, 

Economía de Escala 

Disminución de los costos de largo plazo a medida que aumen

ta el tamaño de la empresa, debido a la especializaci6n o me 

jor aprovechamiento de los recursos, o a reducciones en el -

costo de los insumos debido a grandes volúmenes de compra. 
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Es la unión de capital, trabajo y bienes de· capital, es de-

cir factores de la producción, que luego generan bienes y/o 

servicios, y éstos generan un valor económico agregado. 

Empresa Estatal 

Es la que pertenece al Gobierno 

Empresa de Participación estatal 

Aquélla en donde el gobierno es accionista mayoritario y nom 

bra a los principales dirigentes. 

Empresa Multinacional 

Es parecida a la empresa transnacional, con la diferencia de 

que su capital, tecnología y direcci6n central no se ubican 

en un sólo país, sino en dos o más. 

Empresa Privada 

Es la que pertenece a particulares y opera bajo el régimen -

de pérdidas y ganancias, teniendo como objetivo producir más 

a menor costo, 

Empresa Transnacional 

Es la que opera en un país, pero con su dirección y control 

central radicado en otro. 

Factores de Producción 

Tierra, capital, empresa (u organizaci6n) y trabajo. 

Grado de Integración Nacional 

Inflación 

Es el nivel de participación de partes y componentes (insu

mos) de origen nacional, en un producto o bien final. 

Proceso que muestra un aumento generalizado de los precios 

de todos los productos de un país, y es por lo tanto en - -
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esencia una baja en el valor del dinero. Puede deberse a 

una expansi6n repentina en la demanda, a un empuje de los 

costos o a una combinaci6n de ambos. 

Es la suma de todos los pagos a los factores productivos que 

participan en las distintas fases de la producci6n. 

Ingreso Nacional 

Es igual al ingreso nacional bruto, menos los impuestos indi 

rectos y la depreciaci6n; ingreso realmente ganado por los -

factores de la producción. 

Ingreso Nacional Bruto 

Insumo 

Suma de todos los componentes de ingreso de la economía, sa

larios, intereses, rentas, beneficios e ingresos de los auto 

empleados. 

Recurso requerido para producir bienes o servicios en un pr~ 

ceso productivo. 

Integraci6n Horizontal 

Se presenta cuando una empresa (o industria) adquiere o fun

da otras empresas similares para producir el mismo artículo. 

lntegración Vertical 

Interés 

Se presenta cuando una empresa (o industria) tiene diversas 

dependencias que la surten de varios de los insumos que re-

quiere para su producci6n principal, 

Costo del capital para una empresa, / Precio del dinero - -

prestado, / Retribuci6n al factor capital, que forma parte 

del ingreso nacional bruto, Se expresa generalmente como un 

porcentaje-
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inventario 

Bienes ya producidos pero aún no vendidos 

Inversi6n Bruta 

Monopolio 

Valor de los gastos totales en activos productivos, que inclu 

ye aquéllos que van a reponer los que han sido usados, 

Organ1zaci6n de mercado en la cual existe solamente un vende

dor de un producto que no tiene sustitutos cercanos, / S1gn~ 

f1ca que la oterta de cierta mercancía o servicio se encuen-

tra controlada por un solo vendedor; puede no tener el control 

de la oterta total, pero controla la suficiente para dominar 

el mercado y determinar el precio. Puede tratarse de una so-

1a empresa, de un grupo de ellas, de un Gobierno o de alguna 

autoridad pública, 

Oferta Agregada 

Valor cte la produccibn nacional 

01igopólio 

Paridad 

Organizaci6n de'mercado en la cual existro.solamente unos po

cos vendedores de un producto que no tiene sustitutos cerca

nos. 

La relaci6n o proporci6n que se establece entre dos monedas 

de diferente país a fin de que se iguale su poder adquisiti-

vo. 

Pasivo Circulante 

Lo integran las obligaciones a corto plazo, generalmente las 

que no excedan de un año. 
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Pasivo Fijo 

Lo forman las obligaciones a largo plazo, generalmente las -

que tienen un plazo mayor a un año. 

Precios Constantes 

Son aquéllos que han sido ajustados de acuerdo con los cam-

bios peri6dicos del poder adquisitivo de la moneda, a fin de 

reflejar una variaci6n real y no sólo una variaci6n aparente. 

También se le denomina precios a valor real. 

Precios Corrientes 

Son los que figuran sin hacer ningún ajuste de las alteracio 

nes producidas por la inflaci6n. 

Precios Reales 

Son los que resultan después de corregir las alteraciones -

causadas en la moneda por la inflaci6n. Es lo mismo que Pre 

cios Constantes. 

Préstamo Quirografario 

El que se concede sin ninguna garantía específica, únicamen

te mediante la firma del deudor. 

Préstamo Sindicado 

El que conceden varios bancos, y que uno de ellos no podría 

otorgar por sí solo, ya sea por insuficiencia de recursos o 

por limitaciones legales. 

Producto Interno Bruto (PIB) 

Es todo el producto nacional producido dentro de las fronte

ras geográfico-políticas de un país, sin importar la naciona 

lidad de los responsables de dicha producci6n. A veces lla

mado también producto territorial bruto. 
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Producto Nacional Bruto (PNB) 

Mide el valor de la producci6n realizada por los nacionales 

de un país, independientemente de la naci6n o lugar en que 
se encuentren ubicados geográficamente. El valor de la --

Superávit 

producci6n de una empresa 100% norteamericana localizda en 

México, debe considerarse como parte del PNB de Estados Uni 

dos y del PIB de México. 

En general representa un exceso de oferta. · / Ganancia. /

En la balanza de pagos, situaci6n en la que el valor de las 

exportaciones de un país es mayor al de las importaciones de 

bienes y servicios del mismo. / En la contabilidad nacio

nal, una condici6n en la cual los ingresos gubernamentales 

exceden demasiado sus gastos. 

Tecnología 

Conjunto de herramientas,instrumentos y métodos usados para 

producir cierto producto en cierto momento. 

Tipo de Cambio· 

Precio de una divisa o moneda extranjera con relaci6n i una 

moneda nacional. En equilibrio, el tipo de cambio para el 

que la demanda de la divisa es igual a la oferta. 

Valor Agregado 

va¡or representado por los factores de la producci6n que i~ 

terviene en la elaboraci6n de un producto en diferentes eta 

pas. / Es la suma de los valores que se van adicionando a 

la materia prima en cada una de las fases del proceso pro-

ductivo, hasta llegar al producto terminado. 
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