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I Ñ T R o D u e e I o N 

Durante mis estudios en la Facultad de Estu--

dios Superiores Cuautitlán, conviví con estudiantes 

ae las profesiones de Ingeniería Química y Químico_ 

Farmacobi6logo. Con muchos de ellos discutí acerca 

de cuáles son las funciones de cada uno de ellos co 

mo profesionales en la Industria Química, en estas 

discusiones, el I.Q. solía mencionar que_ era capaz_ 

de desempeñar un gran n11mero de actividades profe-

sionales en la industria, hasta el grado de poder -

abarcar las funciones de otros profesionales del 

área Qutmica e inclusive de otras áreas, el Q.F.B.

argumentaba que su principal funci6n se centraba en 

las empresas farmac~uticas y laboratorios clínicos, 

en donde ning11n otro profesional de la Química po-

día desplazarlo. Pensaban, o al menos expresaban -

que el Químico solamente podía desempeñar labores -

manuales dentro de los laboratorios industriales, y 

si se decidía seguir una trayectoria científica, se 

abocar1a a estudios más bien de tipo te6rico 6 te6-

rico-pr4ctico poco dtil, ya que en la investigaci6n 

a nivel de desarrollo industrial el I.Q. 6 el Q.F.B. 

pod1an realizar mejores investigaciones que el Quí

mico, sobre todo teniendo en cuenta el poco inter~s 

de la indus~~i:_a naq.ional en la investigaci6n, Ante 
estos planteamientos mis contrapropuestas eran que 
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el traoajo del Químico proporciona la base del desa 

rrollo científico y tecnol6gico de la Química, y 

que esto es necesario para avanzar tanto en las -

ciencias relacionadas con ella corno en las áreas 

del conocimiento t~cnico que emplean a la Químir-a,

dando soluciones a los problemas químicos relaciona 

dos con sus fenómenos de estudio. Presentando de -

esta manera al Químico, .. como un importante colabor~ 

dar en la aportaci6n de principios y t~cnicas ati-

les al desarrollo de la Ingenieria; la Farmacia y -

la Biolog!a entre otras &reas de la Ciencia y la 

Tecnología,. 

A pesar de que las aseveraciones hechas en re

lación a las actividades del Químico mencionadas 

(?Or los estudiantes de las otras carrerasr carecían 

de datos formales, sf coincidfan con la opini6n de 

algunos profesionales de estas carreras, algunos de 

~llos profesores en las licenciaturas. Todo esto ~ 

despert6 en mi una gran inquietud de conocer cuáles 

son los factores que intervienen para formar dicha 

opinión¡ ya que pensar de esa manera, no sólo no 

concuerda con el empleo que se le da al Químico en 

otros paises, sobre todo los industrializados, sino 

además innibe el potencial profesional requerido 

por nuestro país para alcanzar un mejor desarrollo_ 

científico, tecnol6gico, industrial y econ6rnico, 
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Mi objetivo al desarrollar este trabajo, es 

tratar de encontrar las causas más importantes que 

impiden el correcto empleo de los profesionales del 

área Qufmica en las innumerables aplicaciones de la 

Qufmica en nuestro país, Explicando cómo una soci~ 

dad requiere de las aportaciones de los Químicos 

cualquiera que sea su estado de desarrollof y cu&n

ao estas aportaciones le son Otiles en la obtenci6n 

de los requerimientos para satisfacer las n~cesida

des prioritarias cte su poblacion. 

El presente es un intento por hacer explícito_ 

uno de los porqu~, a pesar de las cifras globales_ 

ctel crecimiento demográfico estudiantil a nivel li

cenciatura, tecnol6gicamente nuestra dependencia 

del exterior no se ha reducido y las necesidades es 

pecíficas de nuestro país no encuentran vías de so

luci6n. 

Aclarar los porqué de nuestra situación es p~ 

ra mí un paso para encontrar las soluciones más - -

efectivas, 
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La ciencia y la tecnologia han sido creadas 

por el hombre, con el prop6sito de emplearlas como_ 

los instrumentos que requiere para poder obtener 

los objetos mediante los cuales le sea posible cu-

nrir aquellas necesidades que derivan de su especie 

.biol6g .ica, y que no pueden ser cubiertas por insti!: 

to. Se connota a el hombre como un animal socialr

por lo que sus requerimientos pueden inscribirse 

dentro de algurio de los siguientes grupos: 

NECESIDADES NATURALES. Consideran el aspecto_ 

animal del hombre 1• en el sentido de que le es nece

sario alimentarse, vestirse y resguardarse del me-~ 

dio ambiente para poder subsistir. 

NECESIDADES CREADAS, Toman en cuenta el aspe~ 

to social del hombre, poniendo de manifiesto otro -

tipo de necesidades originacias por su tendencia a -

agruparse por identif icaci6n de tipos similares de 

comportamiento, formando de este modo una sociedad 

en la que ademSs de fortalecer sus valores, ideales 

y costumbres, mantiene unidos a una clase determina 

da de individuos los cuales a su vez establecen un 

estilo de sociedad de acuerdo a su culturaº El hom 

bre por consiguiente contrae otro tipo de requeri-

mientos que son producto de las exigencias de dicho 

estilo. 
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Lo anterior está representado en la figura uno, 

en donde se pone de manifiesto que el estilo de so

ciedad, no s6lo da origen a las necesidades creadas, 

sino que, dicta la forma en que deben ser cubiertas 

cualquier tipo de necesidades (creadas y naturales), 

este es pues el timón que orienta el desarrollo de 

la ciencia y de la tecnología.. De forma que se pr~ 

cure la satisfacci6n de necesidades, pero al mismo 

tiempo se cumpla con las normas dictadas por la cla 

se de sociedad. La influencia que ejerce el estilo 

social sobre el modo de c6mo cubrir la mayoría de -

las necesidades lrnmanas, puede ayudar a inhibir el 

desarrollo científico y tecnol6gico 1 dependiendo bS 

sicamente de cuál de los dos factores siguientes in 

tervenga en el planteamiento del estilo de sociedad 



. PARA 
CUBRIR 

FIGURA 1 

En esta figura se ilustra que a partir del aspecto animal del

hombre, se derivan sus necesidades naturales ( 1 ), as! como,
de su aspecto social, se derivan las necesidades creadas ( 2 ) 
las cuales son originadas por su estilo de sociedad ( 3 ). 
En base a que como he establecido, dichas necesidades no pue-
den ser cubiertas por instinto, el hombre requiere de saber o~ 
tener los medios u objetos dtiles para satisfacer dichas nece
sidades ( 4 ) por lo que para adquirir tal conocimiento, el -
hombre crea la ciencia y l'a tecnoloq1a ( 5 ) , las cuales están 
directamente influenciadas por el estilo social que dicta la -
forma de como cubrir tanto a las necesidades creadas como a -
las naturales. 

7 
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FACTOR A: Si el estilo social es creado de - -

acuerdo a la cultura de los integrantes de la sacie 

dad. 

FACTOR B: Si este no es creado así, sino adop

tado de cualquier sociedad de cultura diferente a -

la de la sociedad adoptante. 

Bs necesario determinar cuál es el factor que 

ayuda y cuál el que inhibe al desarrollo cientif ico 

y tecnol6gico, para lo cual empleo la figura 2, en 

donde represento dos sistemas similares al de la f ~ 

gura l. En el sistema rotulado con la letra A se -

representa lo que podía denominarse un sistema desa 

rrollado, nombrándolo de esta manera, debido a que_ 

el hombre de dicho sistema* ha buscado crear su pr~ 

pio estilo de sociedad, del cual se deriva una for

ma de vida propia. La obtención de los objetos pa

ra satisfacer sus necesidades es adecuada, ya que -

sus necesidades creadas son reales, esto es, corre! 

penden a una forma de vida propia. Todo esto esti

mula el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

El sistema B, es la representaci6n de un siste 

* lin lo siguiente me referir~ a este tipo de hombre 
como el hombre desarrollado, por pertenecer a un 
estilo de vida desarrollado. 
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ma subdesarrollado, en ~ste, el hombre adopta el es 

tilo de sociedad de un sistema desarrollado. Las -

repercusiones que esto tiene sobre el desarrollo 

científico y tecnol6gico se derivan de la manera de 

c6mo el hombre adquiere los objetos necesarios para 

seguir la forma de vida que adopta, para lo cual 

cuenta con dos procedimientos alternativos: 

PROCEDIMIENTO A: El hombre puede adquirir di

chos objetos directamente del sistema que los crea, 

por medio de cualquier tipo de comercio, o puede 

ofrecer facilidades para que se instalen en su sis

tema las empresas del sistema desarrollado y así ~~ 

tas se dediquen a producir los objetos requeridos. 

PROCEDIMIENTO B: En este procedimiento, el 

hombre subdesarrollado desea producir los mismos ob 

jetos que se crean en el sistema desarrollado, sin 

embargo al intentar obtener tales objetos se enfre~ 

ta a la necesidad de saber c6mo producirlos.y para_ 

esto tiene que aprender y dominar los conocimientos 

que hacen posible su producción, y es en este apre~ 

dizaje en donde se presenta la brecha que separa a 

los paises subdesarrollados de los países desarro-

llados, puesto que, para poder aprender esos conoc! 

mientes que se requieren, el hombre subdesarrollado 

tiene que invertir mucho mas tiempo y dinero que lo 

que invirti6 el hombre desarrollado. Además se pr~ 
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A 

1 

1 

NEcr.SIDAI 3 

.~] 

. __ _j 

FIGURA 2 

El hedlo de que en el sisteta subdesarrollado se tenga una ciencia y tecno 
log1'.a deficientes ( en letra min(lscula ) en caiparaci6n a la ciencia y ~ 
rolog!a del sistema desarrollado ( en letra may(lscula ) se debe a que el -
loribre sul:xlesarrollado, al adoptar el estilo de sociedad del hani:;re desa-
rrollado ( 7 ) , tiene que adquirir el tiFO de objetos que dicta el estilo
adoptaclo, oon los C'Jales se deben cubrir tanto a las necesidades naturales, 
caro las creadas, debido a esto, a el hanbre subdesarrollado le es dificil 
crear su propia t&:nica y ciencia ( en flecha incatt'lota 5 ) que le peaj 
tan OJOOOOr la rr.anera de caro obtener los objetos ya nencionados. 
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senta otro inconveniente, ya que el hombre desarro

llado día con día realiza incansables investigacio

nes para obtener mejores productos, con los que no 

s6lo domina el mercado internacional, sino acrecien 

ta aan m~s la brecha de conocimientos entre ~ste y 

el hombre subdesarrollado. 

A pesar de todos los obstáculos que presenta -

esta alternativa, es el camino mas viable para que 

avance en el desarrollo científico y tecnol6gicoº 

Hasta este momento he centrado el problema de 

desarrollo cientf fico y tecnol6gico en la produc--

ci6n de objetos, ahora haré referencia acerca de la 

íntima relación que guardan todos esos objetos en -

su elaboraci6n. 

Cualquier objeto que sea producido lo podemos_ 

ubicar dentro de la siguiente clasif icaci6n: 

PRODUCTOS QUIMICOS. Son aquellos en los que a 

lo largo de su elaboraci6n intervienen procesos y -

reactivos químicos. 

PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS. Se define así a 

cualquier producto en cuya elaboraci6n se emplee al 

gan tipo de materia prima obtenida por algQn proce

so químico, y en los cuales se requiere o no del 

uso de reactivos químicos. 
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l!!n la actualidad no exist~ ninga.n 0bjeto que -

sea utilizado o consumido .por el hombre que no esté 

dentro de alguna de las dos categorías anteriores.

Cualquier persona, desde que comienza hasta que te~ 

mina el día no deja de emplear algün producto quím~ 

co derivado. Pero si se efectrta un análisis de la 

técnica de elaboraci6n de los productos empleados -

preferentemente por los habitantes de Mexico, se en 

cuentra que la gran mayoría de esos productos están 

elaborados en base a técnicas que han sido creadas_ 

en el extranjero y sólo en contadas ocasiones a tr~ 

vés de t~cnicas m.exicanas" México no es un sistema 

(País) desarrollado y en ~l el desarrollo científ i

co y tecnológico se encuentra inhibidoº 

Y a pesar de que M~xico trata de lograr su de

sarrollo científico y tecnológico por medio del pr~ 

cedimiento B, vemos que no lo ha conseguido y que -

es difícil que se encamine a ello. 

Los motivos que han impedido su desarrollo son 

diversos, en el presente trabajo s6lo mencionar~ 

uno, el cual se refiere al aspecto de la preparaci6n 

técnica y científica de los profesionistas del área 

química, dentro de los cuales el Químico* ocupa un 

* Al mencionar el Químico, me refiero 6nicamente al 
profesionista en cuyo tttulo se ostenta el nombre 
de QUIMICO, no a las otras opciones inscritas ge
neralmente en el área qu1mica. 
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lugar clave, puesto que es este profesional quien -

se encarga de crear t~cnicas y tecnologías así corno 

aportar conceptos científicos rttiles en la produc-

ci6n de bienes de consumo. En la actualidad, en 

nuestro pais la profesión de Químico se encuentra -

afectada por varios problemas, que van desde los de 

tipo socio-econ6mico, hasta los de preparación pro

fesional. 

Con base en entrevistas y encuestas, que con-

cuerdan con ese algo difícil de ubicar, pero real -

como es la opinión general, sabemos que: 

a) Existe un gran desconocimiento de esta pro

fesión por parte de los aspirantes a las profesiones 

de la qufmica, al igual que por parte de los contra 

tantes y empresarios del país. 

b) se considera que esta profesión se imparte_ 

de una manera imp,licita dentro de otras profesiones 

ae la qu1mica. 

El que exista un gran .desconocimiento de la pr~ 

fesi6n de Qu1mico es una clara indicación de que en 

la preparación media y media superior se imparte la 

materia de Qu1mica sin buscar el inter~s en los alurn 

nos por medio de hacerles comprender que dicha cien

cia ofrece los medios para poder encontrar explica--
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ci6n de los fenómenos de transformación de la mate

ria, los cuales van desde la simple combusti6n de -

un trozo de papel, hasta el complejo funcionamiento 

bioquímico del organismo humano, y. consecuentemente 

no se favorece en forma algWla el emplear a la cie~ 

cia qu1mica .y al químico como elementos capaces de 

proporcionar soluciones a algunos problemas t~cni-

cos, tecnol6gicos o cient1ficos, 

Es claro, que en la mayor1a _de las escuelas a 

nivel Secundaria .y Bachillerato la materia de Qu1m! 

ca se imparte como una materia difícil de cornpren-

der, abstracta, te6rica, confusa y aburrida, lo cual 

origina un inadecuado desconocimiento de la utili-

dad que dicha ciencia ofrece para el progréso de Mé 

xico. 

No hay una difusi6n a trav~s d~ ningün medio -

de comunicaci6n masivo (periódicos, revistas, radio, 

televisi6n) sobre las carreras que inciden más di-

rectamente en la producci6n (de bienes de consumo) , 

Mientras que profesiones tradicionalmente con~ 

cidas noy est&n saturadas en las universidades (Me

dicina, Leyes, Odontolog1a, Ing. Civil, Psicología) 

ocasionando un decremento en el aprovechamiento es

colar y una baja en calidad del profesionista prorn~ 

dio, otras subsisten con una escasa poblaci6n (Le--
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tras Inglesas, Francesas, Alemanas), y algunas re-

pentinamente provocan problemas de cupo ante su "a~ 

tualidad" (Psicolog1a, Ing. en Computaci6n, Ing. 

Agrícola) • 

Pero en ningdn caso se ha planeado ese sistema 

de Orientaci6n vocacional y Divulgación masiva que 

por un lado descongestione un poco las profesiones_ 

saturadas, permitiendo un mejor balance de recursos 

de todo tipo a las universidades y por otro, mucho_ 

mfts importante, concientice al candidato escolar 1 -

al padre de familia y al industrial o empleado de -

su responsabilidad asi como de sus probabilidades. 

El considerar que dentro de ciertas prof esio-

nes de la Quimica se imparte de manera implicita la 

de Qu1rnico, es una manifestaci6n de la etapa de su~ 

desarrollo socioecon6mico en la que nos encontranos. 

He efectuado un análisis esquemático del tipo . -
y ndrnero de materias impartidas en las carreras de 

Químico; Ingeniero Qu1mico; Químico Farmacobi6logo_ 

(en sus dos orientaciones) • Tal corno se imparten -

en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, -

agrupando todas las asignaturas dentro de 12 grupos 

distintos, que pueden o no entrar en todos los pro

gramas de estudio de las carreras consideradas. 

(Cuadro No. 1). 
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Es evidente que de los cuatro profesionistas,

el Quím.ico es el que estudia con mayor extensi6n la 

Cienc:i.a Q\IÍmica, permiti~ndole de esta .manera con-

tar con un mayor número de conceptos con los cuales 

puede contribuir en la solución de problemas Quími

cos que se presentan en muy diversos campos de estu 

dio, 

El porcentaje de Asignaturas del Area Química, 

es el más alto por mucho: dentro de la profesión ci

tada. 

Esto va de acuerdo con los objetivos de. la ca

rrera, esto es: la Química, no la Ingeniería, ni la 

Farmacia o los Análisis Clínicos. 
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Con el prop6sito de esclarecer cuál es el pa-

pel que juega el químico en las empresas del país,

y cu~l en su vinculación con la economía de ~ste, -

presento las siguientes consideraciones que se ha-

cen a la inversión extranjera en México como país -

subdesarrollado. 

La situaci6n que enfrenta M~xico al tener que_ 

dotar a su población de bienes y servicios (llama-

dos objetos en el capitulo anterior) se agrava día_ 

con día por la deficiencia científico-tecnológica -

que prevalece, lo cual impide saber c6mo hacer o 

producir los objetos que se requieren para satisfa

cer la dema.nda .nacional. A su vez M~xico no dispo

ne de recursos suficientes para la generaci6n de ~ 

bienes de capital, con los cuales se daría impulso_ 

a su propia industrializaci6n, Esta situación que 

se ha presentado a lo largo de la historia de M~xi

co, ha originado importaciones de bienes de consumo 

final y con ello una gran fuga de divisas, por lo -

que las estrategias políticas siempre han sido el -

de tratar de substituir dichas importaciones, sobre 

la base de la tecnolog1a, maquinaria e insumos pro

cedentes del exterior, es decir, las políticas de -

desarrollo industrial, han otorgado siempre una re

levante importancia a la importaci6n de equipo y m~ 

quinaria, apoyando de esta manera a la base indus-

trial del pa1s sobre inversiones y tecnologías pro-
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venientes de los paises industrializados, A conti

nuaci6n presento el análisis que al respecto hace -

ti~ctor Alvarez de la Cadena en su libro Participa-

ci6n Extranjera, Transferencia de Tecnología e In-

versiones. 

"De acuerdo a cifras proporcionadas por el Ba~ 

co de M~xico y la Direcci6n General de Inversiones 

Extranjeras y Transferencia de Tecnologia, la ten-

ciencia en el ritmo de crecimiento de la inversi6n -

~xtranjera Directa ha sido bastante marcada hacia -

la aceleraci6n. En el sexenio de Avila Camacho 

(1940 -1946), el ritmo fue del 29% o sea, un incre

mento promedio anual de 5.7%. En la administración 

de Miguel Alem~n, el incremento fue de 55,6%, es d~ 

cir, 7.6% anual en promedio. En el gobierno de 

Ruíz Cortínez el aumento fue del 63.8%, equivalente 

a un ritmo anual del 8.5%. En el r~gimen de L6pez_ 

Mateas el incremento fue del 42.3% y del 6.0% prom~ 

dio anual. En el sexenio correspondiente a Díaz ºE 
daz,se registr6 un aumento del 91.1% que equivale a 

un ritmo promedio anual del 13,8% (véase cuadro na

mero 2). 

Siguiendo con la misma fuente de información -

veamos las desventajas y ventajas-que representa la 

inversión extranjera con el producto interno bruto 

y la inversi6n nacional. 
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"Como se puede apreciar en el cuadro namero 3, 

la importancia de la inversi6n extranjera acumulada 

t:n relaci6n al producto interno bruto ha sido decr~ 

ciente. Así de representar en 1940 el 31.6% del 

producto interno bruto pasó, con fluctuaciones in-

termedias a una participación del 5% en 1981. En -

cambio, la inversión extranjera nueva ha mantenido_ 

una relaci6n más o menos estable con el producto in . -
terno bruto, ya que de 0.8% en 1940 pasó al 0,84% -, 

en 1~81. 

La tendencia mencionada·podrfa ser indicativa, 

en primer momento, de que la inversión extranjera,

si bien ha contribuido significativamente en la fo~ 

mación del capital, a partir de 1970 ha dejado de -

ser un aporte sustancial en este renglón. 

En lo que toca a la comparación de la inversi6n 

extranjera con la inversión nacional -privada y pQ;_ 

blica - observamos nuevamente que el aporte de la -

inversión extranjera en la formación del capital ha 

perdido gradualmente importancia desde 1952, año en 

que represent6 e]. 6% d~ la inversión nacional total. 

Para 1981 esta cifra se redujo hasta el 3.1%º La -

tendencia respecto a la inversión privada ha sido -

la misma, en 1952 la inversi6n extranjera fue el 

9.3% de ~sta y en 1981 el porcentaje se redujo a 

S.6%. ~sta situaci6n est§ presentada en el cuadro 
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n11mero 4. 

Por lo anterior se puede observar que la venta 

ja que se esperaba recibir de la inversi6n extranj! 

ra ha dejado de ser importante, puesto que esta ven 

taja consistía en la aportación a la formaci6n del 

capital, encontrándose debido a que en t~rrninos PºE 
centuales se ha constatado la poca ventaja que repr~ 

senta la inversi6n e.~tranjera para el financiamien

to del desarrollo de nuestro país. 

Considerarnos la ventaja que se ha .atribuído a 

la inversi6n extranjera respecto al equilibrio de -

nuestra balanza de pagos, por lo que para constatar 

dicha argurn.entación seguirnos, con el anal is is de A1. 

varez de la Cadena. 

"Son conocidos aquellos enfoques sobre la eva

luaci6n económica de la inversi6n extranjera que 

sistematizan los efectos de ~sta sobre la balanza -

de pagos. El contenido de las argumentaciones, por 

lo general se centran en tres aspectos de la balan

za de pagos; entrada de capital a largo plazo, sal! 

da de capital a largo plazo para la amortización y 

pagos sobre la deuda acumulada y la sal.ida de gana!!. 

cias y pagos de inter~s y regalías al exterior. Es 

evidente que para cualquier pats y período el resu~ 

tado ser4 el mismo; el flujo de recursos hacia el -
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extranjero superar§ el flujo hacia el interior. Un 

análisis moderado de esta situación indica que la -

inversi6n extranjera no contribuye al progreso de -

las economías nacionales por su parte el a~álisis -

rn&s crítico sostiene que la invarsi6n extranjera 

descapitaliza a dichas economías. No obstante pen

samos que este argumento estadístico carece casi ae_ 

solutamente de valor interpretativo ya que cualquier 

inversi6n de capital, una vez w~ortizadaf producirá 

una salida mayor que el monto, principal, que orig! 

nalrnente entr6, e incluso si al inversionista extran 

jero se le paga s6lo el uno por ciento anual sobre 

el capital invertido. Estos enfoques, por lo tanto, 

adolecen de una notoria ornisi6n, ya que no toman en 

cuenta los efectos de la inversión extranjera sobre 

la cuenta de mercancías de la balanza de pagos. La 

inversi6n extranjera genera dólares al realizar ex

portaciones y ahorra d6lares al sustituir importa-

ciones, de tal forma que su efecto neto sobre la b~ 

lanza de pagos deberá incluir tambi~n esas contribu 

ciones as1 como las tecnológicas. 

En los cuadros nt1rneros 5 y 6 consignamos la 

nueva inversi6n extranjera contra las utilidades, -

regal!as, intereses y otros pagos y el flujo de las 

divisas de la inversi6n extranjera, respectivamente, 

con la intenci6n de constatar la idea que levanta-
mas anteriormente, que la inversi6n extranjera es -
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meramente un tipo m~s de proyecto de inversi6n, y -

que la forma .más adecuada para evaluar .cualquier 

proyecto, reside en las herramientas que nos propor 

ciona el an&lisis costo-beneficio; con ~l podríamos 

obtener el peso espec1f ico de los efectos en la ba

lanza de pagos utilizando un precio de cuenta para_ 

las divisas. Considerando también el costo de los 

recursos internos.y evaluando cada recurso a su cos 

to de oportunidad social, observamos que los benefi 

cios exceden a los costos, cuando ambos son evalua

dos con los precios correctos de cuenta, las tasas 

de descuento y los ajustes de distribuci6n. Luego -
entonces, el proyecto podría emprenderse y en esas 

circunstancias es concebible que un proyecto, que -

asegure una recuperaci6n total a la inversi6n extran 

jera produzca beneficios superiores a los costos". 

Ahora una vez que se ha presentado el aspecto_ 

econ6mico por el cual se le da preferencia a las em 

presas transnacionales o mejor dicho a.la inversi6n 

extranjera, as! como las ventajas y desventajas que 

representa dicha polttica, veamos cual es el campo~ 

tamiento cient!f ico tecnol6gico de estas empresas -

en los países subdesarrollados como M~xico, por lo 

cual se les otorga tal preferencia. 

"Las empresas transnacionales concentran la in 

vestigaci6n y desarrollo experimental en la casa ma 
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criz y en las filiales mayores, ubicadas en los pa_! 

ses desarrollados; no solamente porque ahí disponen 

de masas críticas de investigadores, sino también • 

porque la cercanía de la investigaci6n a los cen--

tros de decisión de las empresas transnacionales 

permite vincular los resultados con la planeación -

glooal de dicha empresa. Por las mismas razones, -

las empresas transnacionales no realizan investiga

ción en los países subdesarrollados. Les resulta -

más conveniente operar en estos países con la tecno 

logía diseñada para los mercados avanzados y cuyo -

costo de utilización en mercados adicionales es 

pr4cticamente nulo. 

Los países poseedores de una tecnología, tra-

tan de proteger el costo elevado de la investigac.i6n 

y del desarrollo experimental, para lo cual estudian 

cuidadosamente el tipo de mecanismo de transferencia 

tomando en cuenta las restricciones políticas y eco 

n6micas de los pa!ses receptores. 

Algunas de las tecnologfas se encuentran prot~ 

gidas por contratos que impiden su aplicación y re

producci6n en los países subdesarrollados, por lo -

que se puede decir que el mercado de transferencia 

de tecnología no es libre ni competitivo. 

Si compararnos los datós anteriores con los be-
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nef icios que se esperan recibir de la inversión ex

tranjera, podernos concluir lo siguiente: 

La ayuda que aporta la inversión extranjera 

a la formación del capital interno nacional 

no es significativo para el desarrollo indus 

trial de M~xico. 

Las empresas transnacionales mantienen al -

marg.en a las fuerza.s productivas de ciencia 

y tecnolog1a del país de los avances tecno

lógicos que se desarrollan en los países de 

origen de dichas empresasº 

Por lo anterior deducimos que los recursos f i

nancieros de México, al igual que su desarrollo - -

cient!f ico-tecnol6gico por medio de los cuales se -

podría obtener la industrialización necesaria para_ 

que el pa1s lograra su autonomía e independencia 

econ6mica quedan imposibilitados. Es decir no sabe 

mos c6mo crear bienes y servicios con los cuales 

adem~s de satisf~cer la demanda nacional, se pudie

ran generar suficientes divisas, con las que sería 

posible financiar el elevado costo de una convenien 

te investigaci6n cient!fica y tecnol6gica mediante 

la cual obtuviéramos el conocimiento para saber c6-

mo producir tales bienes y servicios, que por deseo 

nocer c6mo hacerlos tenemos que recurrir a la inver 
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si6n extranjera. De acuerdo a esta necesidad y sa

piendo que las compañías extranjeras no realizan 

ningdn tipo de investigaci6n t~cnica o científica -

en México, nos resulta inquietante conocer en qué -

se emplea a nuestros profesionistas representantes_ 

del potencial t~cnico y científico del país, Para 

tal fin y específicamente para el caso de los Quím! 

cos, se efectuaron una serie de entrevistas* a em-

presarios y contratantes de distintas empresas, ob

teni~ndose la siguiente informaci6n: 

Los Qu1micos realizan principalmente dos t~ 

pos de funciones, a las que se les ha deno

minado funciones creativas y operativas, a 

las que en la mayor!a de las empresas se 

les caracterizan bajo los títulos de modif i 

cación y desarrollo de nuevos productos y/o 

procesos y por control de calidad respecti

vamente. Las primeras consisten en buscar 

procesos ya existentes mediante los cuales 

sea posible recuperar cualquier producto o 

materia prima alterados en su composici6n -

por errores en el manejo del proceso de pr~ 

ducci6n y en sustituir materias primas de -

alto costo de operación por otras de menos 

costo, 

* ver Anexo. 



El segundo tipo de funciones, consiste bás~ 

carnente en controlar el proceso de produc-

ci6n en cada una de sus etapas, así como d~ 

terminar las especificaciones del producto_ 

final. Cabe señalar que para realizar esta 

funci6n las empresas transnacionales reci-

ben de su casa matriz los rn~todos analíti-

cos de control y las especificaciones que -

deben cubrir tanto los productos interme--

dios corno los finales, 

28 



CUf\DRO NUMERO 2 

INVERSIONES EX'l'Rl\NJERl\S DIRECTAS 1940 - 1901 

liño Nueva invern i6n mo acumuladn % Variación Variación anual 
media anual para cada peri~ 

do. 

1940 l L. 74 454.7 

1946 I0.57 634.1 5,7 5,7 

. 1952 66.06 986. 9 7.6 7.6 

1958 91. 04 1,616.B 8.5 e.s 

l 964 162.00 2,301.G 6.0 6.0 

1970 200.70 3,714.4 B. 3 8.3 

1976 299.10 5 1 315.B 6.1 6.1 

1977 321.10 5,642.9 6. 1 

1978 383.30 6,026.2 6.8 

1979 810.00 6,836.2 13.4 

1980 1,622.GO B, 458.8 23.7 

1981 1,701.10 10,159.9 20.1 13.B '" ID 



CUADRO NUMERO 3 

INVERSION EX'l'MNJERA NUEVA 'i ACUMUI.ADA 
VS 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

ARO P.I.B. I.E. ACUMULADA I.E. ACUMULADA I.E. I.E. 
P. I.ll. \ NUEVA NUEVA/P,I.B,, 

1940 1,439.6 454. 7 31. 6 11. 7 o.a 
1946 5,427.2 634. 1 11. 7 10.6 0.2 

1952 6,645.3 986.9 15.0 66.0 1.0 

1958 9,905.2 1.616.8 16.3 91. o 1.0 

1964 18,509.6 2,301.6 12. 4 162.0 1.0 

1970 35,541. 7 3,714.4 10.4 200.7 0.57 

1976 88,793.3 S,315.8 6.0 299.l o.33 

1977 81,898.3 51 642.9 6.8 321. l 0.40 

1978 102,652.5 6,026.2 5.B 393,3 (j. 37 

1979 134,401.6 6,836.2 5.1 810.0 0.60 

1980 186,339.4 8,458.8 4,5 1,622.6 0.87 

1981 201,432.9 10,159.9 s.o 1, 701.1 0.84 
les timado) "" o 
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CUADRO NUMERO 4 

INVERSION EXTHANJERA VS. INVERSION NACIONAL 
( Millones de dólares ) 

INVERSION II) PUBLICA III) PRIVADA IV) I.E. 
Nl\CIONAT, NUEVA 
~·OTAL 

1,855.0 377. 2 1,508.7 

4,11'.l.9 402.1 111. 8 66.0 

1,635.B 521. B 1,114.0 91.0 

3,277. l 1,466.0 1,761.l 162.0 

6,584.0 2,336.4 4,247.6 200.7 

17,331.6 7,034.'1 10,297.2 299.l 

15,017.7 6,811.3 8,206.l 321. l 

20,788.8 9,547.9 11, 241. 9 383.3 

36,562.l 13,755.0 22,001.1 810.0 

47,018.3 20,217.9 26,800.4' 1,622.6 

54,100'.0 23,654.9 30,445.2 1,701.l 
( estimado ( estimado 1 

IV/I IV/III 

6.0 9,3 

5,5 8.1 

s.o 9,2 

3.0 4.7 

l. 7 2.9 

2.2 4.0 

l. e 3.4 

2.2 3,5 

3,4 6.1 

3.1 5.6 
w .... 



CUl\DRO NUMERO 5 

NtJEVI\ INVERSION EXTRl\NJERA vs. UTil.J:tl/\DES, HEGl\J:,U\S, IN'rrmr~sEs y 
OTROS PAGOS DE EMPRESl\S CON Pl\H'l'ICIPl\CION EX'l'RANJERA 

A~OS NUEVl\S INVERSIONES UTILIDl\DES, REGl\LIAS Sl\LDO NETO 
INTERESES Y OTHOS PAGOS 

1970 200.7 357,5 -156.8 

1971 160.0 -16.3 383.0 7. 1 -215.0 

1972 189.a 12.9 451. 5 17.8 -261. 7 

1973 287.3 51. 3 58 2. 4 29.0 -295.1 

1974 362.2 26.l 633. 7 e.a -271. 5 

1975 295.0 -18.6 632.6 -0.1 -337.6 

1976 299.1 1.4 735.6 16.3 -436.5 

1977 327.1 9,4 609.2 -17 .2 -202.1 

1978 393,3 17.2 763.0 ~5.2 -379,7 

1979 ato.o 111. 3 1,183.S 55.l -373,5 

1980 1,622.6 100.3 1,918.l 62.1 -295.S 

1981 1, 701.1 4.8 1,812.0 -6.6 -110.9 

w 

"' 



CUADRO NUMERO 6 

FLUJO DE DIV!Sl\S 
( Millones de dólares 

INGRESOS 

MO CUI,;NTAS EN1'RE REGALIAS Y OTROS TOTAL DE INGRESOS 

INVERSIONES COMPAfUAS l /. CODROS DEL EXTE-
RIOR 2/. 

1970 200.7 16. o 17.6 234.3 

1971 1613.0 9.8 31. 9 209.7 

1972 189. B 46.6 236. 4 

1973 287.3 91. 6 30. 3 417.2 

1974 362.2 17. B 57.9 437,9 

1975 295.0 4.3 60.8 360.l 

1976 299.l 81. 8 380.9 

1977 327.l 9,7 69.J 406.l 

1978 383.3 49.5 84.6 517.4 

1979 810.0 201.4 127.2 1,138.6 

1980 1,622.6 207.6 157.7 1,987.9 

1981 1,701.l 60.8 205.B 1,967.7 

'l'O'l'AL: 6,646.2 668.5 979,5 8 1 294.2 w 
w 



CON'l'INUACION CUl\DllO NUMEHO 6 

FLUJO DE DIVISAS 

EGRESOS 

Af:lO CUl•!N'l'AS EN'rHE COMPRAfl rm u·ru.IDADES REGALil\S INTE TOTAL 

J 970 

1971 

1972 

1973 

l!17tl 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1900 

1901 

'l'O'l' l\L : 

COMPAtHl\8 1 /. EMPHESl\S .• REM!'rIDAS HESES y o·rnos 
llX'l'RANJ E Rl\S 

122.7 212,5 

120.6 219.0 

3.5 9.9 130.8 259.6 

22. 2 162.4 301. o 

2. 1 182.l 372, 7 

35. 9 201.1 449.0· 

l 3. 5 12.0 336.9 454,5 

l. o 171. B 510.2 

39.6 20. 6 215.5 607.6 

39.6 334,5 726.6 

9.5 496.l 1,140.2 

719.5 1,827.l 

56.5 152.8 J,194.0 1,ona.o 

335.2 

339.6 

403.8 

485.6 

556.9 

686.0 

816.9 

683.0 

883.3 

1,100.7 

l,~53.B 

2,546.6 

10,491.4 

1/ V¡1rinc.i.onei:; ele los saldos netos a corto plazo con la casa matriz. 

SAT,DO 'l'O'l'l\I, 

-100,9 

-129.9 

-167.4 

- 6A.4 

-.ll.9.0 

-325.9 

-436.0 

-276.9 

-365.!) 

37,9 

334.l 

-570.!J 

-2,197.2 

2/ Enlro otros cobros y pagos se incluyen los hechos por conceptos de comisiones, maqui-
J IHl 1 servicl.os, etc. 

gl signo ( - ) indica egresos de divisas. w 

"' 
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Cada clase de sociedad requiere de un tipo de 

desarrollo cient1fico y tecnológico propios, disti~ 

tivos en su contenido, sus necesidades principales, 

sus formas de investigación, esto como una conse--

cuencia de las car.ac.te.ríst.icas sociológicas de los 

individuos. Así, la autonomía es el resultado de -

fijarse y realizar un proyecto nacional propio sin 

establecer serias analogías del estilo de vida de -

algOn sistema existente. Si se imita el estilo de 

vida de un país, se imita consecuentemente su desa

rrollo científico y tecnológico tambi~n. Sin ernbar 

go no se trata de rechazar los avances cienttf icos 

y tecnológicos logrados en otros países. Lo que no 

se debe admitir es la tendencia seguidista de la 

ciencia, se trata de llev.ar a cabo algo m~s difícil, 

como es el pensamiento científico independiente su

ficientemente creativo, para poder establecer un d~ 

sarrollo científico distinto y apropiado a una so-

ciedad específica. Reexaminar y decantar lo ya - -

existente en base a nuestros objetivos nacionales y 

no de una cultura "Universal" que ha sido creada y 

controlada por quienes sólo nos explotan, y que de 
~ 

no hacer algo por evitarlo, nunca dejar~n de hacer

lo. ~s necesario aclarar que no se trata de retro

ceder en ningan aspecto, ni permanecer aislados del 

mundo científico, lo que se desea es la independen

cia cultural y mantenerse en contacto con la cien-

cia internacional, pero no a trav~s de un cord6n um 
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bilical, sino a trav~s de una recepci6n crítica pr2 

pia, para poder aprovechar lo que sea Util a nues-

tros objetivos nacionales, No se debe pensar al rn~ 

mento de realizar nuestro propio desarrollo cientí

fico y tecnol6gico que ~stos son inadecuados porque 

no se alcance_ el nivel de vida de algtln país vecino, 

sino porque no sea lo suficientemente creativo corno 

para poder obtener todos los bienes y servicios que 

se requieran en nuestro propio estilo de vida. 

Al principio se ha mencionado que cada tipo de 

sociedad requiere de un estilo propio de desarrollo 

científico y tecnol5gico, resultando importante a~ 

lizar la estructura general del proceso requerido -

en cualquier sistema desarrollado para realizar su 

desarrollo cient!fico y tecnologico a partir de su 

estilo de vida. 

Se reconocen dos eslabones básicos de dicha 

estructura, los cuales son la política industrial a 

seguir y la organizaci6n institucional adecuada a -

los objetivos trazados por el estilo de sociedad. -

~ay que señalar la importancia del sentido en el 

que se sigan estos eslabones. El proceso es repre

sentado por una cadena en la figura tres. 

Si primeramente se considera que la cadena se 

determina de izquierda a derecha, la planeaci6n pa~ 
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tir~ en primer término de la elaboración de un pro

yecto acorde al tipo de sociedad, se podrá determi

nar con mayor facilidad cu&l serA la política indu! 

trial o de producci6n que más convenga a dicho tipo 

de sociedad; una vez elegida la política industrial 

a seguir se tendrá que organizar a todas las insti

tuciones (principalmente las educativas) del pafs -

en favor de lograr dicha política~ lo cual se podr& 

realizar en gran medida si por medio de la adecuada 

organizaci6n de las instituciones dedicadas a la e~ 

sefianza profesional, se crean t~cnicos y cientffi-

cos capaces de poder llevar a cabo un desarrollo 

cient!fico y tecnol6gico dtil a los objetivos de 

producci6n, 

PIOYt.:C.fO D ' 

TIOO DE 

SXI.t:DAD 

POLITICA INDUSTRIAL ORGANIZACICN DESAROOLW 

o DE PIDDUCCION msTITUCION CIENTIFIOO 

FIGURA TRES 

y TEQl:l

IOGIQJ 

Esta estructuraci6n se emplea en los países de .. -
.. sarrollados en los cuales se pos1ee una forma de vida 

propia. Sin embargo en los patses subdesarrollados 

la estructuración sufre ciertas transformaciones ca 

mo una consecuencia 16gica del intento intttil de lo 

grar obtener el mismo estilo de vivir de los desa--
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rrollados. No obstante, tal inquietud de alcanzar 

los mismos niveles de vida entre los países, tiene_ 

diversas implicaciones, dentro de las que destaca -

la pérdida de la identidad nacional, es decir, los_ 

paises que sufren dicha inquietud, son aquellos que 

han sido señalados como los principales centros de 

comercio de los pa!ses altamente industrializados,

los que de una manera directa o indirecta introdu-

cen un mecanismo de consumo de sus productos en es

tos centros, cuya caracter!stica básica consiste en 

crear necesidades que solamente sus productos sati,!! 

facen, originando en Qltirno análisis un cambio mal 

infundado del estilo social propio, lo cual se mani 

fiesta claramente al momento de plantear el nuevo -

proyecto nacional. 

Para ilustrar dicho fen6rneno se describen a 

continuaci6n dos estilos comünmente seguidos por 

pa!ses en las condiciones descritas anteriormente,

lo$ cuales han sido denominados por Osear Varsavsky 

como Estilo Desarrollista y Neocolonial. 

ESTILO N~OCOLONIAL: La Tecnología no presenta_ 

grandes problemas, pues es casi toda importada. La 

producci6n está controlada por las grandes empresas 

multinacionales que deciden cuáles fábricas y equi

pos se instalarán y hacen comprar patentes, o traen 

sus propios t~cnicos. Esto no s6lo en las f&>ricas 
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que son de su propiedad directa, sino en las de to

dos sus proveedores encadenados, hasta tenerlos to

talmente controlados. 

Además parte importante de esa producci6n na-

cional de empresas extranjeras se limita a envasar 

drogas y armar componentes importados, con sus prin 

cipales procesos tecnol6gicos ya realizados afuera. 

~l pats sólo necesita tener capacidad técnica para 

atender el mantenimiento y reparaciones de los equ! 

pos y otras actividades auxiliares. El entrenamien 

to para ello se hace cada vez más en escuelas de 

las mismas fábricas, donde s6lo se enseña lo necesa 

rio para la empresa, y así se quita movilidad al 

personal. 

Para instalar una fábrica mediana un ingeniero 

tiene que conocer catálogos de equipos y manejar a 

fondo todos los resortes del cr~dito. 

La capacidad de innovación tecnol6gica no es -

necesaria ni conveniente. 

A este estilo de vida le conviene sin duda todo 

lo que sea ciencia pura, básica, teórica, abstracta, 

nerm~tica, esotérica e inatil. La ciencia aplicada 

puede tentar a las aplicaciones prácticas y aunque_ 

eso se evita con medidas financieras, es preferible 
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~o escimularla mucho. La ciencia pura no tiene ese 
~ jiefecto, produce adem&s, resultados antipolitizan--

~~es en algunos j6venes, y por si eso fuera poco, 
(1·.;'. 

t)contribuye ·con sus modestos descubrimientos al pro-

kreso de la ciencia del país líder, que s! est& en 
.,.(. 

·:.condiciones de utilizarla en algtin momento. 
~ 
·~ 
,. 
t' li:STILO DESARROLLISTA: El tratar de responder -

:,al desafio norteamericano por la vía imitativa re--

1 quiere una tecnología similar a la de los pa!ses d! 
\sarrollados aunque con adaptaciones a los recursos 

: naturales y a otras características locales, se tr! 

ta de que aprendamos a dominar aquí los misterios -

de la electr6nica, energía nuclear, la automatiza--. 

· ci6n, la petroquímica, la metaltirgica, la miniaturi 
1 iaci6n, el manejo de presiones y temperaturas extr~ 

mas y tantas otras ramas nuevas y viejas de la tec

nología, que permiten fabricar esos aparatos con 

que todos los males del mundo deberían arreglarse.

Bste estilo cree que le conviene toda la ciencia, -

lo cual es un error grave, las dudas íntimas que 

ellos pueden tener sobre la utilidad de ciertas ra

mas y teortas, las acallan como herej!as, porque la 

mentalidad enamorada de la industria, la ciencia es 

una iglesia infalible y su evangelio debe aprender

se completo. 

A partir de los estilos sociales presentados -
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se puede observar que son adoptados por países que_ 

tratan de solucionar los problemas econ6micos que -

origina la introducción de los mecanismos de consu

mo extranjero, a trav~s de seguir las políticas de 

los países desarrollados, políticas que han dado 

origen no solamente a la situación de endeudamiento 

critico que agobia a las econorn1as de los países en 

v!a de desarrollo, sino que aan más, comienza a ser 

un problema de consideraci6n para los mismos países 

desarrollados. 

Concluyendo, solamente se podrán superar los -

proolemas.de esta !ndole por medio de la innovación 

que puedan crear los estilos de vida independientes 

de los países subdesarrollados. 
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e o N e L u s I o N E s 

Para encontrar vías de desarrollo más accesi-

a nuestro país, esto es para avanzar hacia 

nuestra real independencia econ6mica, científica y 

tecnol6gica, debemos ubicar nuestros esfuerzos deri 

vándolos de un marco de referencia que seria el 

planteamiento de un adecuado estilo de sociedad, 

que a su vez derive de un estilo de vida propio. El 

estilo social. a plantear tiene que tomar en cuenta 

entre otros los siguientes aspectos: 

- Bl estilo social actual lo hemos adoptado a 

trav~s de nuestra historia, es pues ya parte de nlle! 
tra propia cultura, por esto el estilo social que -

se plantee no deberS promulgar cambios violentos 

del estilo de vida actual, pero s! en la direcci6n 

de sus objetivos. 

- ~ste estilo de vida deber~ ser competitivo -

con el estilo de vida de los pa1ses desarrollados -

líderes. 

- Puede permitir afluencias culturales pero no 

influencias. 

De consideraciones similares a ~stas se elabora 
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ría un Proyecto ~acional, que proporcionaría los Li 

11eamientos Generales a seguir en las Instituciones 

dacionales. 

Estamos seguros que para el caso de las Insti

tuciones de Educaci6n Superior, un objetivo priori

tario serta preparar profesionales con capacidad 

creativa y analítica, buscando con ambas cubrir las 

.· necesidades creadas y naturales en la forma dictada 

por el estilo social, en el Proyecto Nacional el 

vinculo DOCENCIA - INVESTIGACION - SERVICIO, al cual 

la U.N.A.M. aspira, encontrarta más claramente las 

políticas de acci6n. 

Sabemos que el alcanzar simplemente la elabor! 

ci6n de un Proyecto Nacional, aunque solo fuera en 

lo general y en el aspecto Educativo no es f~cil, y 

que incluso se tienen contraejemplos en proyectos 

ae sexenios anteriores. Sin embargo, quisimos pla!: 

' tear lo anterior como la vía más segura para respo~ 

der a nuestra propia manera .de ser. 

Ahora, la U.N.A.M. como la m~xima casa de estu 

dios del pa!s podría replantear algunas de sus ac-

ciones con el sentido de responder en forma más - -

efectiva en su responsabilidad social. Pensamos 

que a este nivel podría buscarse dentro de un Pro-

grama General, las siguientes acciones: 
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- Bstructuración de un Programa de Carreras Ne 

cesarias, entendiendo por esto dirigir sus activid~ 

des de Orientación Vocacional hacia el apoyo de ca

rreras que son más urgentes para el desarrollo cie~ 

tífico y tecnológico del pais, La definici6n de es 

~as carreras, podría permitir el cambio curricular 

de algunas ya existentes 6 la creación de nuevas ca 

rreras, sin pretender que se pierda la oportunidad_ 

de seleccionar con libertad el tipo de estudios a -

desarrollar. 

La labor de Orientación Vocacional debe amplia! 

se al menos a los niveles de enseñanza media supe-

rior que la U.N.A.M. cóntempla, desde sus inicios y 

no solo al finalizar el ciclo como ahora ocurre, de 

esta forma se pasará de una información de las Ca-

rreras a Nivel Superior a una verdadera Orientaci6n 

Vocacional. 

- Elaboraci6n de un Programa de Orientaci6n 

Profesional que no solo toque a los estudiantes un! 

versitarios a nivel superior, sino a profesores. Y 

que sobre todo difunda fuera de las instalaciones -

universitarias, esto es al pablico en general y a -

los industriales o empleadores en particular cuáles 

son las capacidades de trabajo de los distintos pr~ 

fesionales que produce, promoviendo así una mas ade 

cuada distribuci6n del empleo. 
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Probablemente artn esto se vea como un proyecto 

muy dificil de realizar, pero si adem&s de señalar 

esta opci6n trabajamos responsablemente, y esto si~ 

nif ica con una conciencia cada vez m&s profunda de 

nuestro quehacer social como profesionistas, si nos 

comunicamos m4s efectivamente entre nosotros, si e~ 

pezamos a agruparnos para apoyarnos mutuamente con 

un sentido de servicio al país que nos ha brindado_ 

la posibilidad de educarnos, de ser mejores, pode-

rnos tambi~n avanzar. 

La carrera de Químico, que atraviesa por una -

etapa de baja demanda escolar, desconocimiento gen~ 

ral, traslape curricular con otras carreras; falta_ 

de ubicación de los empleadores, es en la actuali-·

ctad más necesaria para el país que nuncar tenemos -

la responsabilidad de difundir su importancia y co~ 

solidarla: estudiantes, egresados y profesores de -

la misma. 
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A N E X O 

Con el prop6sito de presentar las actividades_ 

del QUIMICO dentro de las empresas se efectuaron e~ 

trevistas en las mismas en relaci6n a ciertos aspe~ 

tos del profesional químico, se pretende al incluir 

algunas de estas entrevistas, mostrar la forma de -

pensar de los contratantes, as1 como tambi~n, cono

cer las actividades principales o generales de los_ 

químicos en la industria. Estas entrevistas fueron 

desarrolladas por Químicos profesores* de la Facul

tad de Estudios Superiores Cuautitl!n, a los cuales 

agradezco me hayan proporcionado esta valiosa infor 

maci6n. 

Las entrevistas se basaron en el siguiente - -

cuestionario: 

1.- ¿Por qu~ contratan al Químico, cuántos qu!mi-

cos trabajan en la empresa en relaci6n con - -

otros profesionales del área? 

~.-

3.-

¿Qu~ actividades realiza el Qu!mico? 

¿Qué porcentaje de esas actividades son creati 

Q. Elia Catalina Le6n Arias 
Q. Rosa Margarita G6mez Moline 
Q. Arnulfo German Romero Uscanga 
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vas u operativas? 

4.- ¿Qu~ tan especifica es la relaci6n del Qutmico 

con las actividades que realiza? 

s.- ¿Le da lo mismo contratar a un Químico, Inge-

nier,o Qu!mico o Qutmico Farmacobi61ogo, para -

la misma actividad? 

b.- ¿A qui~n contrataría para: Desarrollo y modif! 

caci6n de procesos y/o productos, control de -

calidad, desarrollo y mercadotecnia de produc

tos, investigación básica? 

7.- ¿Qué posici6n ocupa el Qu!mico dentro de la em 

presa y c6mo evoluciona su puesto? 

1:3 .- ¿Qué relaci6n estructural establece el Qu!mico 

con los demás profesionales de su área dentro 

de la empresa? 

9.- ¿Qué expectativas econ6micas tiene el Qu!mico_ 

dentro de su empresa y c6mo evolucionan sus 

prestaciones econ~micas tanto en términos abso 

lutos, como en relaci6n con los otros ~~9fesi~ 

nales de su área? 

10.- ¿Qué ventaja cree ofrecería la carrera de Qu!

mico con alguna especialidad, por ejemplo: Qu~ 

mico Analista, Qu!mico Bi6logo, etc.? 
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FES-Cuauti tl!n - UNAM. 

GILLET 

1.- El Sr. L6pez no tiene control del namero de 

qu!micos que trabajan en Gillet. 

2.- La actividad del qu!mico en Gillet es ünicamen 

te en Control de Calidad. 

J.- En base a que solamente el qulmico se encarga_ 

del control de calidad en esta empresa, no de

sarrolla ninguna otra actividad que sea opera

tiva. 

4.- Considera el señor L6pez que el control de ca

lidad es una actividad muy relacionada con el 

químico. 

5.- El Sr. L6pez s6lo contrata qu!micos, no inge-

nieros ni ninguna otra persona que tenga otra 

profesi6n relacionada con la qu!mica. 

6.- El Sr. L6pez asegura no enfrentarse nunca con 

el problema de qu~ tipo de profesional de la -

qulmica para un puesto de desarrollo o modif i

caci6n de proceso, puesto que esta parte est4_ 

a cargo de la cornpañ!a en el extranjero •. 

7.- ·De acuerdo con la pol!tica de la compañ!a Gi

llet cualquier persona que trabaje allt est4 -

con posibilidades de alcanzar un puesto a ni-

vel ejecutivo, SIEMPRE Y CUANDO TENGA CONOCI--
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MIENTOS DE MERCADOTECNIA, PUBLICIDAD O ECONO-

MIA. 

~.- Debido a que los productos se investigan en el 

extranjero con tecnología de diversas partes -

del mundo MEÑOS MEXICANA (Francia por ejemplo), 

el químico no forma parte de la estructura de 

la empresa, solo a nivel de control de calidad. 

9.- Las expectativas que puede tener un qu!mico 

dentro de la empresa son a nivel de jefatura -

del departamento de control de calidad. 

10.- El Sr. L6pez asegura que la Onica especialidad 

que le ser!a de utilidad en su empresa ser!a -

la de FISICOQUIMICA enfocando a Aerosoles, au~ 

que el Sr. L6pez desconoce que un químico pueda 

tener esta especializaci6n por desconocimiento 

de la materia. 
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FES-CUAUTITLAN - UNAM 

UNION CARBIDE 

1.- Por el tipo de empresa el personal que m&s nos 

interesa, a nivel profesional, son químicos e 

ingenieros químicos. 

2.- Están primordialmente en el laboratorio de an~ 

lisis y desarrollo de nuevos productos. 

3.- En el primer caso son mAs operativos y en el -

segundo son fundamentalmente creativos. 

4 y 5 La empresa tiene muy organizadas estas cosas, -

desde que el químico entra a trabajar con nos~ 

tros sus funciones están bien definidas. y as!_ 

ocurre para cada uno de los profesionistas que 

trabajan aquí. 

El trabajo de cada uno es específico. 

6 .- Desarrollo y modificaci6n de procesos y /o pro- ... 

duetos: químicos e ingenieros químicos. 

Control de Calidad: Q e IQ 

Producción; Preferentemente IQ 

Administraci6n y Mercadotecnia de productos 

qu!micos: Administradores e Ingenieros Qu!mi--

cos. 

Capacidad para ello. La ubicaci~n de los pro

fesionistas depende fundamentalmente de sus ªE 
titudes y capacidades personales. 
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7 y 8 Por el tipo de empresa el qu!mico se adapta 

bien al trabajo y puede tener buenas promocio

nes dependiendo, como dije antes, de su inte-

rés y capacidad personales. 

9e- Los sueldos con competitivos y dependen de la 

función que desempeñan. 

l.Oe- Tendría muchas ventajas, ya que se ubicaría 

aan en mejor formae Por mi experiencia creo -

que el formar quimicos con orientaci6n para 

ventas, sería muy bueno para empresas como la 

nuestra, ya que su preparaci6n básica como quf 

mico le permitiría un mejor desempeño que otro 

tipo de profesionistas. 
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FES-CUAUTITLAN - UNAM 

DU PONT 

LIC. JAVIER CARRASCO 

Las oficinas del Lic. Javier Carrasco se loca

lizan en las calles de Homero 206, Col. Polanco en 

México, D. F. 

1.- El Lic. Javier c. no tiene idea del ndmero de 

químicos que trabajan en Du Pont. 

2.- La actividad que desarrollan los químicos que_ 

trabajan en Du. Pont no son creativas, debido a 

que se encargan de Control de Calidad de los -

diferentes productos que esta compañl'.a produ- .. 

ce. 

3.- El porcentaje de las operaciones son en su mayo 

ría operativas. 

4º- En base a que el qufmico se encarga de la parte 

correspondiente al control de calidad, podemos_ 

pensar en que su actividad está relacionada en 

una pequeña parte con su profesi6n. 

5.- Al Lic. Javier Carrasco no le importa mucho el 

contratar a un Ingeniero que a un químico, deb! 

do a que ~l piensa que el ingeniero puede desa

rrollar las mismas actividades que el qutmico,

con la anica ventaja de que el ingeniero puede_ 

tener conocimientos de economía que pueden ser-
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virle para superar su puesto en la empresa. 

6.- Al licenciado no se le presenta el problema de 

elegir ningOn prof esionista para desarrollo de 

la empresa, debido a que todo viene del extran 

jero. 

7.- La posici6n del qutmico en esta empresa solo -

est~ en Control de Calidad. 

B.~ Debido a que toda la tecnología de la empresa_ 

es extranjera, la relaci6n estructural del. qu! 

mico es casi nula. 

9.- Las expectativas econ6micas del qufmico en es

ta empresa son para Jefe de Control de Calidad 

UNICAMENTE. 

10.- La dnica especialidad que sería ventajosa para 

un químico sería la de Economía. 
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FES-CUAUTITLAN-UNAM 

CIBA-GEIGY DE MEXICO, 

S.A. DE C.V. 

Divisi6n Fármac~utica. 

QFB Alberto Navarrete 

V~lez. Responsable -

de la Div. Farrnac~uti 

ca. Subgerente de 

Control Analttico. 

1.- En primer lugar contrato químicos farmacéuticos 

bi6logos, esto por solidaridad con mi carrera y 

despu~s contrato químicos. El Director de la -

Planta de Ciba-Geigy de Puebla es Químico y e~ 

tonces contrata químicos principalmente. Ahora, 

en la Divisi6n de Plásticos s6lo contrata inge

nieros químicos. Tenemos 25 químicos trabajan

do en Control de Calidad, 14 en Producci6n y a 

niveles gerenciales uno en Ingeniería y otro en 

Log!stica. 

2.- Las actividades que realizan los químicos son -

supervisi6n control de calidad, desarrollo far

macéutico, producci6n farmac~utica y logtstica. 

3.- La supervisi6n y el control de calidad son 100% 

actividades operativas, el desarrollo farrnac~u

tico 80% directiva y 20% operativa y la log!st! 

ca 50% operativa y 50% creativa. 
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4.- Tanto los qu!micos, como los ingenieros quími

cos, como los químicos farmacéuticos bi6logos, 

al salir de la facultad no sabemos hacer nada, 

es necesario un adiestramiento posterior. 

5.- Con base en lo anterior, da lo mismo contratar 

a cualquier profesional del área de química, -

pero corno ya lo mencion~, contrato QFB por so

lidaridad. 

6.- Para desarrollo y modificaci6n de proceso, si 

el proceso es farmacéutico, contrataría a un -

QFB, ya sea bioquímico o farmacéutico. Para -

control de calidad sirven todos, principalmen

te QFB y qu!micos. Para planta piloto y pro-

ducci6n también un QFB. farmac~utico para admi 

nistraci6n y mercadotecnia, ninguno de los pro 

gramas de la UNAM en las Facultades de Química 

lo cubre, los m~s pr6xirnos son los ingenieros_ 

qu!micos y los QFB farrnac~uticos. La investi

gaci6n básica corresponde a todos. 

7.- Hay químicos en todos los niveles, incluso en 

puestos directivos. La evoluci6n de los pues

tos depende de las habilidades y preparaci6n -

de cada quien. 

B.- Las expectativas econ6micas dependen del pues

to que se ocupe dentro de la empresa y por lo 

tanto de la preparaci6n que se tenga y del in

ter~s que se demuestre. Es indistinto para 
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cualquier profesionista. 

9.- Cada quien se va a especializar en el área don 

de encuentre trabajo. Considero importante 

que se den materias formativas, las informati

vas llenan de paja los programas. Hago un ~n

fasis especial en que se imparta obligatoria-

mente la materia de relaciones humanas. 
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN 

JEFE DEL DEPTO. DE INVESTIGACIONES 

ING. E. AiCARATE. 

1.- Personal: SU 

Qu!micos: 20 M. en e.: 10 Doctorado: 3 

En este Departamento se está investigando en -

s1ntesis orgánicas, por lo tanto lo más adecua 

do son químicos, aunque no siempre se consi--

guen. 

2.- Se dedican a síntesis orgánicas, purificaci6n_ 

de compuestos de principios activos farmac~uti 

cos. 

3.- La actividad se considera creativa, pero unos 

son m~s creativos que otros~ 

4.- Complemento espec!fica 

5.- Prefiero Químicos, as! lo hemos indicado en 

los anuncios. 

6.- Químicos en desarrollo, modificación de proce

sos y/o productos 

CONTROL DE CALIDAD 

QFB en desarrollo de nuevos productos (es in-

dustria farmac~utica) Q. e I.Q. en planta pil~ 

to y producci6n, tambi~n en investigaci6n bási 

ca predominan los Qu!micos. 
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7.- Un puesto principal, su evoluci6n depende de -

su personalidad y desempeño. 

8.- La empresa tiene buenas prestaciones econ6mi-

cas, para todos los profesionistas el Químico_ 

es el principal. 

10.- Supongo que sería bueno que se modificarán al

gunas cosas en la enseñanza, por ejemplo que -

los cursos fueran más experimentales y menos -

te6ricos, que se les enseñara, haciendo. 

Serfa deseable que estuvieran bien definidos -

los campos del I.Q. y el Q" que se les diera -

una visi6n de las necesidades, recursos del 

pats, de lo que se hace y sobre todo lo que se 

deber!a hacer. 

Si la demanda de químicos no es mucha pero si 

pensamos en que lo necesita el pa1s y no lo 

que le pida la industria la necesidad de qu!m! 

cos es manifiesta. La UNAM debería considerar 

si quiere cubrir las necesidades del pa!s o la 

demanda comercial. 

Las carreras deberían ser cortas y básicas. 

Con seminarios y conferencias informativas, y_ 

facilitar los estudios de postgrado, se requi~ 

ren doctores en Q. Orgánica. 
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN 

MERCK MEXICO, S. A, 

Departamento de Asesor1as 

Dra. Medina. 

1.- Debería contratar más Químicos y menos Igenie

ros, Bi6logos 6 Q.F.B., pero es el departamen

to de personal el que los elige. Para ellos -

con que aparezca una Q. en el título es sufi--· 

ciente. Les interesa más que la persona no 

sea conflictiva, que su especialidad y que su_ 

orientación. Sin embargo cuando un profesio-

nal está trabajando en la orientaci6n que eli

gió y si la eligió porque le gustaba, es del -

que se puede esperar mejor rendimiento. 

2.- Los Q. pueden estar en la producci6n, control_ 

y análisis de reactivos as1 como en el Depart~ 

mento de desarrollo de nuevos m~todos de análi 

sis. 

J.- Aunque parezca que estas actividades no son 

creativas, esa es una manera simplista de cla

sificarlas. En cualquier trabajo se puede de

mostrar la creatividad, si ~sta es una cuali-

dad del profesionista. 

4.- En la industria de reactivos el qu1mico está -

en su área espec!f ica pero no está cuando se -

trata de reacciones bioqu1micas a menos que se 
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especialice en ello. 

5.- Hay una proporci6n de 1 químico por 40 profesi~ 

nales de áreas parecidas. Esto se debe a que -

los jefes de personal desconocen las caracterí~ 

ticas de cada carrera. Sería una buena labor -

hacerles llegar los objetivos que trata de al-

canzar cada Universidad con cada carrera. Debe 

r!an de existir reglamentos de apoyo para ubi-

car correctamente al profesionista. 

6.- Opino que los Q. pueden desempeñarse bien en -

cualquiera de esas &reas, o colaborar que con -

el I.Q., todo depende tarnbi~n del tamaño de la 

empresa. En lo que insisto es en que, si vemos 

que personas no rinden en una industria encon-

tramos un gran porcentaje que no. está identifi-; 
• j . 

cado con su área de trabajo, y que puede tener_ 

un traba~o creativo, pero no tener creatividad_ 

y ser una persona comodina que prefiere la ruti 

na, eso ocurre en muchos casos. 

9.- Los Q. que entran a producci6n tienen más opor

tunidad de ascenso ya que es personal que orga

niza trabajo. Lo mismo puede decirse de los su 

pervisores,en cambio los analistas y los de con 

trol de calidad, raramente pasan del Laborato-

rio, puede irles econ6micamente bien en el área 

de ventas, pues se necesita personal muy espe-

cializado para introducir nuevos reactivos qu!-
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micos. 

10.- La ventaja de la especialización es obtener un 

título que le permita al qu!mico clasificarse. 

La química es tan extensa que requiere ir se-

leccionando áreas. 

Esto debe empezar en la licenciatura, con op-

ciones u orientaciones, pero que no pasen de -

eso, pues no son una verdadera especializaci6n. 

Esa orientaci6n debe corresponder a una af ini

dad o gusto por determinada área y ser la base 

de una tesis y después de la licenciatura de -

una verdadera especializaci6n. Esto acarrea -

tambi~n desventajas porque con el afán de con

seguir trabajo, no se respetan las afinidades. 
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FES-Cuautitl~n-UNAM 

SYNTEX, S.A. 
Depto. de Control 
de Calidad. 

QFB. Carlos Gil, 
Jefe del Departamento. 

1.- Los Q. pueden desempeñar con mucho éxito las -

labores de control de Calidad en Inspecci6n y 

en Análisis Qu1mico. 
Hay 9 profesionales de los cuales 2 son Q. 

3.- Las labores de Control de Calidad no son muy -

creativas, excepto cuando se trata de implan~

tar nuevos rn~todos, eso da lugar a verdaderas 

investigaciones. 

6.- En esta empresa los Q. siempre han ocupado pue~ 

tos importantes, ya que muchos de los directi-

vos son investigadores qu!micos. 

No hay m~s limitante para ocupar puestos que su 

capacidad y dedicacidn. 

10.- Es interesante que en la licenciatura se empie

ce a manifestar una af icidn por determinada 4rea 

y lo ideal es que se pudiera seguir con ella, -

pero ya que tenemos que trabajar en equipo es -

primordial que cada quien maneje su especiali-

dad: para el qu1mico s1ntesis y análisis y far

macia para el QFB. 
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