
Conversi6n tecnol6gica en Mexico. EI rezago 
de la industria de bienes de capital 

Victor M. Soria· 

La gran crisis internacional de mediados de los setenta, de la que aun 
no sale el mundo desarrollado y subdesarrollado, impuls6 el des
pegue de la nueva Revoluci6n Industrial que se venia gestando de 
tiempo atras. Esta se ha fraguado en los paises avanzados como una 
forma de impulsar la productividad, salir de la crisis y obtener 
ventajas en la aguda competencia internacional. El orden tecnol6gico 
taylorista-fordiano esta siendo remplazado por el nuevo orden de la 
tecnologia automatizada integrada y flexible, 10 ClIal no s610 ha 
llevado en todo el mundo a las empresas a la restructuraci6n produc
tiva, sino que ha acarreado la flexibilizaci6n de la relaci6n salarial 
para acomodar a las necesidades de rentabilizaci6n del capital. 

Dentro de este contexto, en este trabajo se aborda el estudio de la 
conversi6n tecnol6gica que se esta llevando a cabo en la industria de 
bienes de capital, y la concomitante flexibilizaci6n de la relaci6n 
salarial. Para el analisis de nuestro objeto de estudio se ha dividido el 
trabajo en cinco secciones. En la primera se plantea, en terminos 
generales, la crisis del fordismo, su impacto en el proceso de trabajo 
yse exploran sus posibles consecuencias para el caso de Mexico. En la 
segunda secci6n se expone brevemente, dentro del contexto de la cri
sis, la politica de conversi6n industrial en Mexico. Posteriormente, en 
la tercera, se efectua el analisis de Ia conversi6n en la industria de 
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bienes de capital, para pasar a examinar en la cuarta secci6n la 
flexibilizaci6n de la relaci6n salaria!. En la ultima seccion, se expresan 
dudas tanto acerca del crecimiento de la industria de bienes de capi
tal, como de su conversi6n tecnol6gica. 

I. Crisis del fordismo y restructuracion del proceso de trabajo 

Las contradicciones propias del orden tecnol6gico fordista, las cuales 
giran alrededor de la extrema divisi6n del trabajo y la rigidez de la 
producci6n en masa, comienzan a aflorar en los afios sesenta. Tam
bien las contradicciones en torno a la norma de consumo fordis
ta J empiezan a hacerse presentes, comprimiendo las ganancias de las 
empresas. No obstante, dicllO orden tecnol6gico accede a una exten
si6n temporal a traves, primero, de la incorporaci6n de las regiones 
perifcricas de los paises centrales y, posteriormente, de los paises en 
vias de desarrollo (PVD) de la periferia externa, en los que la norma de 
consumo fordista era debil 0 pnkticamente inexistente y los tra
bajadores estaban menos organizados 0 sometidos mediante un 
corporativismo de aliento estatal. 

EI fordismo se extiende a la periferia pOl' medio de la relocali
zaci6n de tareas que exigen mana de obra descalificada, como las de 
ensamble, 0 a traves de procesos de trabajo con tecnologia obsoleta 
o altamente contaminante. La estrategia que se sigui6 fue la de 
"sustituci6n de importaciones de bienes durables", la cual se de
sarro1l6 mayormente en los afios setenta, viendose facilitada pOl' 
el desarrollo de clases medias urbanas, capas obreras experimenta
das y la incorporaci6n de capitales locales aut6nomos. Se trata de 
una mecanizaci6n real en la que se da una conjunci6n entre la acu
mulaci6n intensiva de capital y mercac:os crecientes de bienes dura
deros, destinados a la poblaci6n con ingresos medios y altos. No 
obst."1nte, los paises centrales conservan en su propio territorio la 
investigaci6n y desarrollo de productos y procesos, asi como la fa
bricaci6n de componentes estrategicos que les permiten mantener 

I EI doble caracter de La relaci6n salarial, como relaci6n de producci6n y de intercam
bio, se ve reflejada en la norma de consumo desarrollada por el fordismo. La noci6n de 
norma de consumo da cuenta del modo de reproducci6n de la fuerza de trabajo social, 
10 cual a La vez esta ligado al mantenimiento de la demanda efectiva. La fuerza de trabajo 
en los paises desarrollados fue incorporada al consumo masivo de autom6viles, vivienda 
yotros bienes durables, reforzando as! la producci6n capitalista [efr. M. Aglietta (1979), 
pp.133-139]. 
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sus ventajas tecnol6gicas yecon6micassobre los paises perifericos [cfr. 
A. Lipietz (1985)]. 

La crisis estructural del capitalismo actual, en la que la crisis del 
fordismo juega un importante papel, se ve precipit.ada pOl' el shock 
petrolero de 1973, evento que cataliza los problemas de rentabilidad 
y desajustes entre la producci6n y el consumo que venian aflorando 
desde tiempo atras. EI orden tecnol6gico empieza a perder, durante 
la crisis, sus principios de selecci6n e innovaci6n, comenzando la 
ruptura con la negaci6n del orden tecnico y su remplazo pOl' normas 
a nivel de cada rama industrial. Aesto sigue un estallido de las tecnicas 
dominantes, continuando con estrategias desarticuladas al interior de 
las ramas, osea que los cambios tecnicos comienzan a generarse en las 
empresas pioneras de una rama [M. Vigezzi (1988)]. 

De esta manera, la suhversi6n del orden se da principal mente en 
las ramas con principios taylorista-fordianos mas acendrados, pOl' 
ejemplo en las industrias de bienes de capital yen la clasica industria 
capitalista del autom6vil. F.stas transformacionesdesembocaron en la 
coexistencia de viejos y nuevos procesos productivos y comenzaron 
a mostrar al capi.alla necesidad de abordar una estrategia dual hacia 
la fuerza de trabajo: pOl' una parte flexibilizar la relaci6n salarial y, 
pOl' otra, convencer a los trabajadores que abracen el objetivo de la 
productividad. 

En los PVD la crisis del fordismo esta ligada principalmente a fac
tores end6genos, entre los que sobresale la debilidad del sector de bie
nes de capital (sector I) yel costa creciente de la importaci6n de tales 
bienes. La crisis de los paises centrales no pasa directamente a los PVD, 

sino como un cfecto de regreso a la internacionalizacion del capit..I, 
efccto que se intersect."1 con los factores endogenos en esos llitimos 
paises [cfr. C. Ominami (1986), pp. 152-160]. La dcbilidad del sector 
I no s610 se refleja en la desintegraci6n sectorial, sino tambien en el 
desequilibrio de la balanza de pagos yel recurso dc endcudamiento 
externo. Ademas, como apunta Ominami, entrc los hloques endogenos 
en los PVD se tiene la fragilidad de la regulaci6n de ronjunto, asi co
mo la falta de institucionalizaci6n de la relaci6n salaria!.2 

2 En el caso de paises como Argentina, Brasil y Mexico habr!a que matizar este factor. 
En Mexico, desde 1962 la regulaci6n de tipo monopolista de la relaci6n salarial se 
sustenta en La homogeneizaci6n de los salarios mfnimos por la Comisi6n Nacional 
de Salarios Minimos, as! como por la contrataci6n colectiva que norma a las relaciones 
capital-trabajo en las grandes empresas. Ademas, la norma de consumo fordista, si bien 
con niveles bajos comparada con la de paises desarrollados, abarc6 a cerca del 70 por 
ciento de la poblaci6n urbana [efr. Esthela Gutierrez (1988)]. 
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La crisis estructural que comienza en 1973-1974 increment6 la 
competencia intercapitalista y dio lugar ala iniciaci6n de una restruc
turaci6n industrial profunda en los paises del centro. En estos, la 
declinaci6n de la productividad contrasta con el dinamismo industrial 
de los PVD, los cuales incrementan su participaci6n en el mercado 
internacional, mientras que los primeros pierden terreno. EI inutil 
shock monetarista de la administraci6n Reagan a principios de los 
ochenta, que proviene del incremento de las tasas de interes y el 
frenaje de la emisi6n de moneda. estanca el crecimiento en los paises 
desarrollados, extendiendose la crisis a los paises del Sur, incluidos los 
PVD, la cual se presenta en su forma externa como una crisis de 
endeudamiento. 

El cambio tecno16gico intenu.zcional y sus implicaciones para el proceso de 
trabajo en Mexico 

El profundo cambio tecnol6gico en los paises avanzados3 esta afec
tando a los subdesarrollados en varios ambitos. Por una parte podria 
disminuir sus ventajas comparativas tradicionales -Ia que se finca en 
su mano de obra barata y la de ser proveedores de materias primas
10 cual puede debilitar su participaci6n en el mercado mundial; por 
otra, las nuevas tecnologias afectaran el nivel de empleo, la capaci
taci6n de la fuerza de trabajo, la intensidad y condiciones de trabajo, 
asi como las necesidades de personal directivo. En vista de que la 
restructuraci6n productiva se esta dando dentro de un contexto de 
crisis, como en el caso de Mexico, es previsible que se acompafie por 
un periodo de lucha politica abierta, en tanto se define una nueva 
relaci6n salarial. 

Las nuevas tecnologias pueden afectar doblemente a Mexico en el 
aspecto laboral: a) desempleo tecnol6gico en un pais que cuenta con 
mana de obra abundante y barata, por ejemplo, la robotizaci6n en la 
nueva planta de ensamble de Ford en Hermosillo, Sonora ocup6 un 
40 por ciento menos obreros que los previstos; b) Mexico podria en el 
futuro verse afectado por la competencia externa en industrias inten

3 EI cambio tecnol6gico se ha orientado en varias direcciones: e1 desarrollo de tecnolo
gias ahorradoras de energl"ticos; promoci6n de fuentes alternativas de energfa; creaci6n 
de nuevos materiales que disminuyan la dependencia sabre las materias primas tradi
cionales; desarrollo de tecnologfas automatizadas que ahorren mano de obra y que sean 
llexibles para permitir un r~pido ajuste a los mercados y a los cambios tecnol6gicos; en 
fin, renovaci6n de industria.~ con productividad en declive 0 con e1evada competencia 
por parte de los PVD. 
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sivas de mana de obra como las del calzado, la electr6nica y el vestido 
en vista de la automatizaci6n flexible e integrada en los paises avan
zados. 

Por ellado de las materias primas, el ahorro de materiales, la mi
niaturizaci6n del disefio, asi como la creaci6n de nuevos materiales, 
estan afectando ya a la economia mexicana. El cambio tccnol6gico y 
los factores econ6micos que se reflejan en el mercado internacional, 
han significado para nuestro pais una perdida en el precio de sus 
exportaciones de 1986, de cerca del41 por ciento, valuadas a precios 
de 1980.4 

A pesar de que la conversi6n industrial en Mexico est.i en sus inicios 
y ademas se ha visto bloqueada por la crisis, la decidida apertura 
comercial que se ha puesto en obra en los ultimos afios, esta afectando 
la competitividad de las empresas, el modo de producir y, por 10 tanto, 
los procesos de trabajo. 

La conversi6n industrial en Mexico muy probablemente sera 
gradual y desequilibrada en cuanto a las ramas, primero porque a la 
crisis actual no se Ie ve una salida pr6xima; segundo porque los capi
tales fugados tampoco se juzga que retornaran facilmente al pais; 
tercero porque la inversi6n esta estancada; y final mente porque la 
pequefia y mediana empresa padece de escasez de capital y de 
raquitico credito. 

La economia mexicana, al igual que la de otros paises latinoameri
canos, se caracteriza por dos rasgos esenciales: su heterogeneidad 
estructural y su dependencia tecnol6gica yfinanciera [cfr. J. C. Valenzuela 
(1988), p. 118], por 10 que la conversi6n tecnol6gica probablemente 
originara una mayor diversidad en los procesos productivos. La 
escasez de capital y la heterogeneidad de procesos de trabajo y su 
dispersi6n, condicionara la conversi6n a unas pocas ramas ydentro de 
elIas a las empresas mas fuertes. 

Las practicas de las empresas trasnacionales (ETS) tienden a incre
mentar la dependencia tecnol6gica, ya que tratan de extender menos 
licencias sobre la nueva tecnologia, prefiriendo export.'l.r desde el pais 
de origen, 0 si no es factible esto, recurren a la inversi6n directa en 
los PVD. Tambien se observa una tendencia al incremento del costa 
en la transferencia de tecnologia disponible para Sll licenciamiento. 
Pero 10 mas preocupante es la presi6n que ejercen las ETs sobre los 
gobiernos en sus paises de origen para que se impongan medidas 

4 Estudio de SECOFI citado por M. de Maria y Campos (1980). p. 1055. 
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restrictivas a la propiedad intelectual frente a los PVD. De esta 
manera, en las industrias quimica, farmacelltica, electr6nica, de 
biotecnologia y la de nuevos materiales las ETs exigen la ampliaci6n 
de los privilegios y la duracion de las patentes, marcas y derechos de 
autor, asi como la uniformacion de la legislacion de estos rubros a 
escala universal [efr. M. de Maria y Campos (1988), pp. 1086-1087]. 

El endeudamiento externo de los PVD no s610 ha reforzado la de
pendencia financiera, sino que ha sido utilizado por los paises cen
trales para obligar a los primeros a restructurar sus economias, con 
apoyo de las institllciones internacionales como el FMI, el BID Y el 
Banco Mundial. Dentro de este contexto, la restructuracion pro
ductiva de los PVD se avisora compleja y dificil. Por una parte la de
pendencia financiera los maniata a las directrices de los organismos 
internacionales, y pOl' otra, la dependencia tecnol6gica, el atraso in
dustrial y la aguda crisis se muestran como obstaculos difTciles de ser 
sobrepasados. 

II. La politica de conversion industrial en Mexico 

La Revolucion Tecnologica en marcha dentro de los palses desarro
Ilados, como parte de Ia aguda competencia intercapitalista deriva
da de Ia crisis estructural, constituye una parte importante del 
contexto externo que rodea la estrategia de desarrollo mexicana 
conocida como la "reconversion industrial".5 Pero mas imporL."ln
te ha sido el contexto interno conformado por la crisis del patron de 
crecimiento, la cual comienza a aflorar en los aiios setenta y que 
se creyo erroneamente se podia desplazar mediante eI recnrso del 
petr61eo. 

Desde 1a administracion del presidente Luis Echeverria se trato de 
promover la industria pesada y de bienes de capilal, asf como 
de incrementar las exportaciones manufactureras. Posteriormente, 
en el sexenio de Jose Lopez Portillo se penso en disminuir el nive! de 
proteccion a la industria manufacturera para volverla mas competi
tiva; sin embargo, es hasta el regimen de Miguel de la Madrid que se 
da uncambio significativo hacia el inicio de un patron de crecimiento 

5 Elt1'rmino correcto es "conversion", como apunta A. Sotelo (l9RR. 1'1'.194-195). ya 
que "reconversion" literalmente significa: "volver a su estado normal 10 que habfa 
sufrido un cambio". En t1'rrnino5 mas amplios, se podrfa hablar de "restructuraci6n pro
ductiva" de la industria, dentro de la cualla conversion tecnologica 5<510 es una parte. 
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seeundario-exportaMr.6 La idea de que el pago de la deuda externa s610 
era posible exportando bienes manufacturados, naci6 de la aguda 
crisis financiera y vino a embonar con intentos anteriores de diversi
ficaci6n de exportaciones. Asu vez, para lograr esto se hacia necesaria 
una restructuraci6n industriaI.' 

De esta manera, en el Plan Nacional de Desarrollo, 1983-1988 
(PND), se propusieron dos lineas de estrategia: 1) la reordenaci6n 
econ6mica,8 centrada en el combate a la inflaci6n; la protecci6n del 
empleo, la planta productiva yel consumo basico, asi como la recu
peraci6n de la capacidad de crecimiento; y 2) el cambio estructural, 
dentro del que sobresalen la reorientaci6n y modernizaci6n del 
aparato productivo y distributivo, asi como la priorizaci6n de los as
pectos sociales y redistributivos del crecimiento.9 

En vista de los problemas estructurales y coyunturales de la indus
tria, en julio de 1984 se estableci6 el Programa Nacional de Fomento 
Industrial y Comercio Exterior (PRONAFICE). Este programa intentaba 
incentivar las exportaciones por medio de la fijaci6n de un tipo de 
cambio "realista", ya la vez establecer una protecci6n selectiva. La es
trategia que se trat6 de seguir rue la de promover el creci miento de los 

6 Deacuerdo conJ. C. Valenzuela (1988), las caracterfsticas b.isicas del patr6n secun
dario-exportador son: 1) eI avance hacia ramas industriales mois pesadas, bienes de ca
pital y bienes intermedios m.is sofisticados. En tales segmentos se incrementa la 
sustituci6n deimportaciones yglobalmente se eleva Ia composici6n org<'inica del capital; 
2) un dram.itico impuiso a las exportaciones manufactureras y Ia elevaci6n del coefi
ciente medio de exportaciones; y ]), una elevaci6n dinamica de la productividad del 
trabajo. 
7 Las medidas encaminadas a la promoci6n de un patr6n de crecimiento hacia afuera 
se vieron apoyadas indirectamente por la posici6n de los bancos acreedores y el FMI, de 
que la deuda y su servicio deberfa pagarse fntegramente y a tiempo. La imposici6n 
de polfticas de apertura de la economfa por parte del FMI, conjuntamente con medi
das de austeridad interna para proveer excedentes para el pago del servicio de la deuda, 
tambi~n han creado un clirna propicio para que algunos de los PVD traten de iniciar 
un patr6n de crecimiento hacia afuera. 
8 EI plan de reordenaci6n econ6mica fracas6 rotundamente hasta principios de 1988. 
Posteriormente, eI Pian de Solidaridad Econ6mica para combatir la inflaci6n tuvo 
ciertos logros, en cuanto a evitar una espiral inflacionaria inm:mejable, pero eI control 
de Ia inflaci6n ha significado un pesado costo en el bienestar de la clase trabajadora y 
para la pequem y mediana empresa. Ademois, la potitica antinlIacionaria ha sumido a la 
economfa en una aguda depresi6n y ha pTOvocado una serie de peligrosos desequili
brios que pueden desembocar en un regreso a Ia inflaci6n. 
9 En eI Nuevo Pian Nacional de Desarrollo 1989-1994 se habIa de "modemi.zaci6n 
econ6mica" y no de cambio estructural. Con esta t6nica se establecicron Ifneas de po
Utica para modernizar eI campo, Ia pesca, eI turismo, las telecomunicaciones y la 
infraestructura econ6mica, pero no se fija una tinea espedfica para la modernizaci6n 
industrial (cfr. PND 1989-1994, SPP, M~xico, la. ed. mayo de 1989, "5.3 Modemi.za
ci6n Econ6mica", pp. 69-9IJ. 
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sectores industriales interno yexportador, incluyendo este ultimo el 
40 por ciento de las exportaciones de manufacturas, los cuales re
quieren menores niveles de bienes intermedios importados y gene
ran mas divisas. La sustituci6n de importaciones se haria solamente 
alli donde se tratara de integrar efectivamente el proceso productivo 
de estos sectores, para consolidar cadenas productivas prioritarias 

(PRONAFICE, p. 87). 
Si bien el incremento de las exportaciones manufactureras 10

grado entre 1986 y 1988 ha sido importante, ha significado un 
subsidio elevado a las empresas exportadoras mediante la subvalua
ci6n del tipo de cambio, y la competitividad se ha obtenido por medio 
de una dramatica baja del salario real. Finalmente se ha tenido que 
reconocer, en los hechos, que el PRONAFICE no se podia abstraer de la 
crisis y la deuda externa, por 10 que se ha ido otra vez ala sobrevalua
ci6n del peso con respecto al d61ar para tratar de frenar la inflaci6n. 

Es hasta 1986, que la administraci6n de Miguel de la Madrid trat6 
de concretar, como parte del cambio estructural del PND, un Pro
grama de Reconversi6n Industrial en el que reinserta el objetivo 

basico del PRONAFICE: 

consolidar al pais como una potencia industrial intermedia hacia fines del 
presente siglo. Se establece como meta para 1990, que mas de la mitad 
de las importaciones de manufacturas se financien can las exportacio
nes del sector, en comparaci6n can el25 par ciento en 1980 Yque supere 
el 70 par ciento para 1995. 10 

El programa de conversi6n industrial expuesto por el Secretario 
de la Secretaria de Energia, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) esta 
enfocado al sector paraestatal, sin embargo, la politica a seguir obvia
mente afecta al sector privado. La reconversi6n se plantea en las 
empresas paraestatales como "la modernizaci6n e incremento de la 
productividad en aquellas ramas del sector que siendo prioritarias no 
operan de manera eficiente" [A. Del Mazo (1986), p. 18]. Pero el 
cambio estructural en la industria paraestatal tambien se acompana 
del redimensionamiento del sector, el cual hasta 1986 habia desincor
porado el 63 por ciento de sus entidades. ll En relaci6n al sector 

10 Comparecenaa ante la LIll Legislatura de Alfredo del Mazo G., Srio. de Energfa, 
Minas e Industria Paraestatal, 11 de noviembre de 1986, SEMIP, Cuaderno de Divulgacion 

num. 40, p. 16. 
1) El sector paraestatal dejar<i de participar en la producci6n de cemento, refrescos 
embotellados, porcelana y loza, aparatos electrodom~sticos, textil, confecci6n y au
tom6viles. EI sector se concentrar<i en 13 ramas de actividad, con 151 entidades, de las 
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privado, la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial yel Banco 
Nacional de Comercio Exterior estan promoviendo el estudio para la 
reconversi6n de la rama agroindustrial y la de autopartes. Tambien 
Nacional Financiera, ha puesto en operaci6n la primera etapa del 
Programa de Financiamiento Integral para la Recom'ersi6n Indus
trial (PROFIRI).12 

III. La conversion de la industria de bienes de capital en Mexico 

Antes de entrar al analisis del proceso de conversi6n en la industria 
que nos ocupa, veamos a grandes rasgos la ubicaci6n de ella asi como 
su grado de avance en el pasado. 

En vista de que el crecimiento econ6mico esta ligado estrechamente 
ala inversi6n, la industria de bienes de capital deberia constituir una 
actividad estrategica para el progreso del pais. En los paises subdesa
rrollados la debilidad del sector I (de bienes de capital) obliga a la 
importaci6n substancial de maquinaria y equipo del extranjero, por 
10 que la "relaci6n internacional"13 se ha desenvuelto sobre bases de 
dependencia tecnol6gica. Ademas, el financiamiento de la inversi6n 
confronta los problemas de formaci6n de capital insuficiente, por 10 
que otra caracteristica de la relaci6n internacional es la dependencia 
financiera en la forma de endeudamiento externo. 

cuales 52 corresponden a la producci6n de azucar y 49 a las actividades minerome
talurgicas y siderurgica b:isica. EI resto se ubican en los ferti1izantes. la petroqwmica 
boisica yequipos de transporte. Se estima un costa de reconversi6n de 3.2 billones de pe
sos en 1986. A. del Mazo, Comparecencia... op. cit., p. 20. 
12 EI estudio del sector agroindustrial conc1uye que los productos con mercados mas 
grandesson elcaf~, las verduras frescas, elcamar6n, elganado yel algod6n yla estrategia 
inc1uye, entre otros: a) consolidar la posici6n en el mercado norteamericano yabrir mer
cados selectivamente; b) inlernacionalizar el sector y c) fortalecer la producci6n y el 
procesamiento yeliminar restricciones de aprovisionamiento yapoyo. En cuanto aJ es
tudio de autopartes, este propone una estrategia de largo plaza basada en: 0) la 
globalizaci6n de las operaciones en la industria terminal. b) la restructnraci6n del sector 
de autopartes, yc) la globalizaci6n del sector. La estralegia propuesta pone ~nfasis en la 
reducci6n gradual a las barreras de importaci6n, asi como en proyectos para nuevos 
productos ytecnologias, a los cuales se les brindar<i protecci6n s610 haSla ser conc1uidos 
[cfr. Centro de Investigaciones para el Desarrollo, A. C., La convcr,.ion industrial en 
Mexico, M~xico, Diana, 1988, pp. 76-79]. 
13 La relaci6n internacional constituye una de las relaciones soci.ales de producci6n 
importantes en la actualidad. Esta relaci6n expresa las formas que toma la division 
internacional del trabajo yc6mo se inserta en ella la economfa de un pais determinado. 
Tambi~n trata de especificar la influencia del siSlema monelario internacional en la 
economfa local. Para los pai'lCS subdesarrollados la inserci6n en la divisi6n inlernacional 
del trabajo ha significado una relaci6n de sUbordinaci6n frenle a los paises avanzados. 
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En la grafica 1 se contrasta la tasa de crecimiento anual del PIB con 
la de la inversi6n bruta f~a total en el periodo 1971-1983, pudiendose 
observar una trayectoria similar de las dos en buena parte de su 
recorrido. No obstante, tambien se puede ver que las fluctuaciones de 
la inversion son mas acentuadas que las del PIB a 10 largo del cicio 
econ6mico. Esto es asi, porque tanto la proporci6n de la maquinaria 
yequipo en la inversi6n, como la parte importada, se incrementan en 
la etapa de auge y se reducen en los periodos £Ie recesion [Nacional 
Financiera (1985), pp. 79-80]. 

En Mexico la inversion en maquinaria y equipo entre 1971-1983 
alcanz6 alrededor del 40 por ciento de la inversi6n fij;;t bruta, mien
tras que la importaci6n de tales bienes represent6 entre un 30 y un 50 
por ciento de las importaciones totales de mercancias. Si a esto se Ie 
agregan los pagos al extranjero por transferencia de tecnologia, 

CRAFJCA I 

EVOLUCION DE LAS TASAS DE CRECIMENTO DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO Y DE LA INVERSION BRUTA TOTAL 
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FUENTE: SPP-INEGI. Sistema de Cuentas Nadonale. de Mexico. 
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regaHas y remisi6n de ganancias, se puede explicar una buena parte 
del deficit en cuenta corrieme de la balanza de pagos del pais. La 
inversi6n fija bruta creci6 a una rasa anual del 8.3 por ciemo entre 
1971-1974, baj6 drasticamente a uno por ciento anual en los anos de 
crisis de 1975-1977, subiendo a 16.5 por ciento anual durante el boom 
petrolero de 1978-1981, Ydesplomandose en 1982 -1983 a -15.9 y 
-27 por ciento respectivamente. La producci6n de bienes de capital 
muestra un comportamiento similar: creci6 a un II por demo annal 
entre 1971-1974, a un 2.4 porciento en la crisis de 1975-1977 y se 
increment6 significativamcnte entre 1978-1981, para caer estrepito
sameme en 1982 y 1983. Las importaciones de bienes de capital se 
comportaron en una direcci6n parecida, pero con tasas mas acen
tuadas como se aprecia en el cuadro 1. De esta manera se puede 
afirmarque, enel periodo 1970-19831a tasade crecimiento de las im
portaciones de bienes de capital fue mayor que la correspondiente a 
la demanda, y esta mas elevada que la de la produccion imerna 
[Nacional Financiera, ibid.] 

CUADRO I 

INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE BJENES DE CAPITAL· 
1971-1983 

(tasas de crecimiento promedio) 

1971- 1975- 1978
Concepto 1974 1977 1981 1982 1983 

Producto Interno Bruto 6.8 4.4 8.4 -0.5 ·5.3 
Inversi6n Fija BruIa 8.3 1.0 16.5 ·15.9 -27.0 
Producci6n Bienes de Capital 11.0 2.4 15.8 ·17.1 -23.8 
Demanda Bienes de Capital 10.7 -2.5 23.3 -33.0 -35.3 
ImporIaci6n Rienes de Capital 12.6 ·9.6 34_8 -51.8 -58.5 

• Se incluyen s6lo los biene. de capital finale•. 
FUENTE:	 Secretarfa de Programacion y PresupueslO y e1alx>raci6n de la Gerencia del Proyecto 

Conjunto de Bienes de Capilal NAFINSA-ONUDI. con base en informaci6n del Banco de 
Mexico. 

Con la aguda crisis financiera que se inicia en 1982 la actividad 
economica se contrajo severameme, reduciendose la produccion de 
bienes de capital. En el cuadro 2 se observa que la participacion de la 
industria de bienes de capil:<ll en el PIB total de Ia economia baj6 de 3.2 
por dento en 1982 a 2.6 en 1983, alcanzando en 1986 un 2.7 por 
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ciento. Las ramas que bajaron mas entre 1982 y 1986 fueron equipo 
y materiales de transporte -41.68 por ciento; autom6viles -31.44; 
maquinaria yequipo noelectrico -19.61 yequipo yaparatoselectricos 
-13.59 por ciento. 

CUADR02
 

INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL EN MEXICO.
 
EVOLUCION DEL PIB POR RM-1AS, 1982-1986
 

(cifras en mil/ones de pesos de 1970) 

POTeentaje 
Rama· 1982 1983 1984 1985 1986 de cambia 

Prod. met1licos estructurales 1544 1247 1264 1326 1 172 -24.1 
Maq. y equip<> no el~ctrico 6028 4583 4709 5432 4845 -19.6 
Maq. y aparatos el~ctricos 2793 2146 2324 2700 2481 -ILl 
Equip<>, aparat. electr6nicos 2267 2393 2550 2240 2449 +8.0 
Equip<>, aparatos eI~ctricos 2245 1750 1957 2 159 1940 -13.6 
Autom6viles 7080 4176 5278 6760 4853 -31.4 
Carrocerfas, motores, partes 5657 4521 5445 6531 5506 -2.7 
Equip<> Ymats. transporte 1401 1 180 1 155 1086 817 -41.7 

PIB total Ind. Bienes Cap. 29015 21996 24682 28234 24063 -17.1 

PIB Ind.B.Cap. PIB Econornla 3.2% 2.6% 2.8% 3.1% 2.7% 
PIB Ind.B.Cap. PIB Industrial 9.20/0 7.6% 8.1% 8.90/0 8.0% 
PIB lud.B.Cap. PIB Manufacl. 13.3% 10.9% 11.70/0 12.6% 11.4% 

•	 Clasificaci6n para calcular PIB est. detallada en NAFINSA-ONUDI, Mexico: Los m""s tU capilat en 
ta siluaciOn econOmlca preseme, Mexico, 1985. pp. 284·285. 

FUENTE:	 INEGI, SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES, varios nurneros, en Peq""lia y Medidna 
Indnstrid, aflo 8, nurn. 73, enero·febreco 1988, p. 21. 

Los avances en la conversion de la Industria de Bienes de Capital 

En 1986 la rama de bienes de capital represcntaba inversiones de 
cerca de cuatro billones de pesos a costa de rcposici6n, y empleo 
directo para 280 mil personas. Como hemos visto, este sector ha 
tenido una contribuci6n modcsta dentro del PIB, no obstante que esta 
se dllplic6 entre 1960 y 1980, para alcanzar un 3.55 en este ultimo 
ano. Con la contracci6n economica el indice de importaci6n de bicncs 
de capital, con relacion a la oferta, bajo de 50.7 por ciento en 1981 a 
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37.1 en 1986. De todas maneras las importaciones de bienes de capital 
ascendieron en 1986 a 5 732 millones de d61ares, sobre todo de las 
empresas privadas, las que importaron el 70 por. ciento del total, 
mientras que las exportaciones fueron de 3 283 millones [Pequeiia y 
Mediana Industria, num. 73, 1988, p.22]. 

Mexico no s610 tiene una gran dependencia externa en materia de 
bienes de capital, 10 cual origina una importante salida de divisas, 
tambien tiene un bajo indice de cercade 49 por ciento en la utilizaci6n 
de la capacidad instalada, 10 cual incrementa sus costos fijos unitarios. 
Ademas, la falta de integraci6n vertical de la industria ha llevado al 
sector de bienes de capital a depender tecnol6gicamente del exterior, 
10 cual constituye una limitante a la racionalizaci6n y conversi6n 
gradual y selectiva de la planta productiva nacional. A esto hay que 
agregar que los nuevos productores a menudo operan debajo de su 
punto de equilibrio en vista del largo periodo de maduraci6n de la in
versi6n, el cual puede ser retardado por la CUTVa de aprendizaje de la 
nueva tecnologia [Luis A Perez (1987), pp. 168-169]. 

La industria de bienes de capiL'l1 por su misma naturaleza es 
sumamente variada ya que atiende a las diferentes ramas de la in
dustria manufacturera. Una cIasificaci6n sintetica del sector de bienes 
de capital, tambien conocido como sector rnetalmecanico, incIuiria: 
a) productos metcilicos, b) maquinaria no electrica, c) maquinaria 
electrica, y d) material y equipo de transportes. A estas cuatro cIasifi
caciones corresponden 49 ramas dentro de la contabilidad nacional. 
En el encuadre I se muestran 26 de las principales ramas de bienes de 
capital en Mexico hacia 1986. Algunas de las caracteristicas impOrL'ln
tes para nuestro tema son las siguientes: 

- En cuanto al tamano, de las 473 empresas que engloba el 
encuadre aproximadamente una tercera parte son emprcsas grandes 
y dos terceras partes medianas. 

- En cuanto a las formas productivas se puede decir quc la teenolo
gia esm en funci6n de la fabricaci6n de series mll~V c011as, a diferencia 
de otras industrias, aunque tambien hay produccioncs mcdianas y 
masivas. Asi, en la paileria, en la fundicion y en la forja pesadas se 
producen piezas de gran tamafio 0 peso, generalmcnte con especifi
caciones particulares. Lo mismo se puede dccir de los reductores y 
engranes grandes, las turbinas y equipo para la industria siderurgica. 
La naturaleza de los productos exige una adaptaci6n de la produccion 
a los mismos de acuerdo con las necesidades del cliente, por 10 que se 

118 
119 

Administrador
Text Box



PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

puede afirmar que se da una diferenciaci6n pasiva en relaci6n al 
mercado. La diferenciaci6n activa a traves de la tecnologia prclc
ticamente no se da, ya que los productos no pueden ser de cicio 
corto. 14 Entre las de series medianas se encuentran las industrias de 
bombas, maquinas-herramienta, equipo de mineria y construcci6n, 
motores electricos ygeneradores, transformadores, parte de la indus
tria naval, etcetera. Las producciones masivas se encuentran en 
fabricaci6n de tractores, motores diesel, tuberia, valvulas, compre
soras, etcetera. 

_ En nueve de las 26 industrias de bienes de capital se ha efectuado 
cierto grado de reconversi6n por medio de tecnologia de punta. Estas 
son las siguientes: en la paileria pesada, tanto con tecnologia 
extranjera, como nacional; en la de equipo para la industria siderur
gica; 15 motores electricos y generadores; transformadores, interrup
tores, conductores, telecomunicaciones, instrumentaci6n-control y 

16mantenimiento de aeronaves.

14 En relaci6n alas formas productivas, B. Coriat (1988) apunta que la automatizaci6n 
integrada-flexible apoya: a) laexistenciade largo plazo de un nuevo tipo de empresa ba
sada en series medianas, y con adaptaci6n instanranea (diferenciaci6n pasiva), 0 de pro
ductos nuevos de cicio corto (diferenciaci6n activa); b) revigorizaci6n de la empresa con 
producci6n de masa con extensi6n del cicio de vida del producto, 0 con renovaci6n del 
mismo, es decir, que puede movilizar prioritariamente los efectos de interacci6n de pro
cesos-productos, asegurando la diferenciaci6n en el seno mismo del abatimiento de 

costos. 
15 Una empresa paraestatal, con una parte de capitaljapon6, la NKS, ha incrementado 
su participaci6n en la fabricaci6n de equipos complejos, ala vez que sus exportaciones 
han ido en aumento. EI taller de maquinado, donde se da el acabado final al producto, 
cuent.a con 47 m:1quinas-herramienta equipadas con control numerico, las cuales 
pueden fresar 0 tornear piezas fundidas 0 forjadas de hasta 120 tone1adas. NKS cuenta 
con uno de los laboratorios m:1s completos en su genero en America Latina, as! como un 
acelerador de partfculas que Ie permite obtener radiograffas de la~ piezas en las distintas 
fases del proceso. NKS atiende las necesidades de la industria minera, cementera, 
sider(ugica y del petr6leo, pero se considera que en la producci6n de partes para tur
bo generadores ocupar:1 un lugar importante. Mexico esra en condiciones de fabricar 
turbinas de vapor de hasta 350 megawatts, con 60 por ciento de integraci6n nacional, 
conjuntando las capacidades de NKS, CLEMEX, TEISA, TURALMEX YMAKROTEK. Expansion, 
nov., 9, 1988, pp. 74-84. 
16 Turbo reac~ores S, A., es una empresa de tecnologfa de punta, que esra dedicada a 
la reparaci6n de motores de la aviaci6n comercial mexicana, la cual ha sido autorizada, 
tanto poria Direcci6n deAeron:1utica Civil, la FAAy posteriorment.epor General Electric 
para la reparaci6n de turbinas LM-2500. Aunque ha tenido problemas de finan
ciamiento, ha ido elevando la reparaci6n interna de partes hasta cerca del 80 por ciento. 
Cuenta con personal capacitado y ha establecido un control de calidad interna de 100 

por ciento. 
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La tecnologia de punta, sin embargo, no les confiere a todas es
tas ramas la competitividad a nivel internacional. En este caso esta 
la paileria pesada, aunque no afronta competencia de productos 
extranjeros, tiene una ligera desventaja con relaci6n a los pre
cios internacionales para exportar; la industria de interruptores 
confronta competencia trasnacional en el pais, asi como de interrup
tores en vacio extranjeros, ademas de que tiene desventajas pa
ra competir en el exterior. La industria de instrumentaci6n y control, 
a pesar de contar ya con tecnologia de punta extranjera no tiene 
capacidad paraexportar, ya que es mayormente una industria ensam
bladora. 

La presencia de empresas trasnacionales es muy importante en la 
fabricaci6n de maquinaria alimentaria, en la de telecomunicaciones 
yen la de instrumentaci6n y control. En cambio es muy limitada en 
la paileria pesada yen la rama de valvulas; es pequefia en la rama de 
reductores y engranes y en la de motores electricos y generadores. En 
conjunto, existen trasnacionales en 17 de las 26 ramas mostradas 
en el encuadre I. 

Por otra parte, varias ramas que cuentan con tecnologia prin
cipalmente nacional, complementada con tecnologia extranjera, 
son competitivas a nivel internacional. Asi la industria de fundi
ci6n, tuberia y valvulas,17 tienen capacidad de exportaci6n y no 
confrontan en Mexico competencia de productos extranjeros. La de 
bombas es competitiva en centrifugas y rotativas, pero no en dosifica
doras, ademas de que tiene competencia interna de productos 
extranjeros. 

17 Entre los fabricantes de v;1)vulas y conexiones en Mexico destaca el grupo Urrea 
con casa matriz en la ciudad de Guadalajara. E1 consorcio manufactura m:1s de 
1 500 productos en 12 plantas ubicadas en varias ciudades y ocupa 2 407 obreros y 
empleados. Urrea participa en el mercado naciona! con 83 por ciento en v;1)vulas de alta 
presi6n de bronce; 51 por ciento en baja presi6n; 46 por ciento en plomena cromada; 
40 por ciento en conexiones cobre-bronce, y 76 por ciento en herramientas de mano. 
Este grupo ha reunido el know-Iww de las firmas m.1s avanzadas en v;1)vulas yconexiones, 
e inchlSO vende asesona tecnica en Europa. Adem.1s del disefio de sus productos, el 
Grupo ha entrado a la etapa del desarrollo de bienes de capital, habiendo fabricado 
m:1quinas transfer de alta producci6n, equipo anticontaminante para fundiciones, 
equipo de cromado y plantas autom:1ticas, as! como equipo de moldeo para algunas de 
las :1reas de fundici6n en arena. E1 equipo, aunque no es sofisticado, si es altamente 
especializado y se fabrica a costos de 50 0 60 por ciento del europeo 0 norteamericano. 
De todas maneras tiene UIi rezago en relaci6n a Jap6n y Estados Unidos, paises que 
fabrican equipos computarizados y robotizados para el ramo, Expansion, sept. 28, 1988, 
pp.62-84. 
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MEXICO. PRINCIPALES RAMAS DE BIENES DE CAPITAL. CARACTERisTICAS ClAVE
 

Num. Empresa5 %Oferta %InIe- PTecios Capacidad Presmci4 Compo 
Principales Mercado gracidn InleTTllJ, E~rta- Tranma- Prod. 

Sector Gndes. Medns. Tecnologfa Nacional Nacional Gama de prodUl:tos cionates cidn cionates ExiT. 

Pailerla pe. IS - De punta, extr. y/o nacional 95% 900/0 en gral. Completa. salvo es- Desventaja Sf, con linan- Muylimi- No 
sada 500/0 titanio pecific., exigentes ligera ciamiento tada 
Fundidon 21 50 Nacional; extr. t casos espec. 1000/0 800/0 Acero. hUla 60 ton. Competitivo S610 fund. No 

Hierro, hUla 70 ton. Sf cautivas 
Forja pesada 3 - Extranjera 1000/0 900/0 Competil. Sf No No 
Tuberia 4 10 Nadonal; extranjera para 1000/0 100% acero 48" acero l:arb. Competil. Sf No No 

grandes diametros carb6n; 65% 120" cost., helic. 
gds., diam. 

Bombas 10 9 Nacional; extranjera para 90% 800/0 en gra!. Cen trffugas. rota- Competit. ex- Sf Sf Sf 
equipos especiales 50% met., espec. tivas, dosificado cepto dosif. 

Valvulas 12 - Nacional; extranjera para 1000/0 100% comp., glo- Compuerla, gloOO. Competitivo Sf Limila<U No 
prOOuclos <speciales bo reI., esferica, etc. 

Reductores y 5 6 EXlranjera, redente 400/0 SOa 1000/0 MOlored., reds. gds. Desventaja No Unaempr. Sf 
Engranes minerfa, cemento 
Maquinas-He- I 13 EXlranjera, obsolela 5% 60% p., viruta Fresa, transfer., la- No competit. No Sf Sf 
rramienta 800/0 p., de formac. ladro, cierras. cep. 
Compresores 15 Importada, recienle S5% 85% aire Centrff., reciproc.• Compet. aire No Sf Sf 

500/0 proceso mixtos, tornillo No comp.• proc. 
Turbinas I 3 EXlranjera, recienle, una 1000/0 40a 900/0 Contrapresion, con- Ligera des- No Sf Sf 

fabrica con desar. nacional densadon, multiet. ventaja 
MOlores Diesel 3 - EXlranj., reciente y obsolela - 45% promedio I-Edl. hasta 400HP Desventaja No Sf Sf 
Maquinaria IS 32 Nacional. simple y obsoleta; 200/0 SO% PrOOuclos nadona- Desvenlaja No Amplia Sf 

Ind. Alimentaria 
Maq. Agricola 5 

Equipo Mineda 5 
y Conslruccion 
Equipo Indusl. 6 
Siderurgica 
Equipo Indusl. 6 
Azucarera 
MOlores Elect. 10 
YGeneradores 
Transforma 4 
dores 

13 

13 

EXlraojera. simple 
EXlraojera. Obsoleta en trac
tores. reciCUle cosechadoras 
EXlraojera. buena a regular 

EXlraojera, de pun la 

EXlranjera, regular a buena 

De punla, principalmente 
extranjera 
De punta, nacional comp., C. 

extr. 

100% 

60% 

Allo 

900/0 

900/0 

1000/0 

500/0 

65 a 90% 

SO% 

SO% 

700/0 

75% 

les baja lecnolog. 
Fabricacion tracl., Desvenlaja 
Ensamble cosec had. 
No hay oferla de Ligera des
equipos grandes venlaja 
Ollas, rOOillos, me- Competitivo 
sas. hornos, linas 
Calderas, centrif.• Compelitivo 
evap., lachos, elc. 
Motores> I 2 OOOHP Competitivo 
Generad. < I OOOOOKVA 
TOOa la gama Competitivo 

No 

No 

Si 

Sf 

Sf 
I Motores 
Sf 

Sf 

No 

No 

No 

I Generad. 

I grande 

Sf 

Sf 

Sf 

Sf 

Sf 

No 
Interruptores 

Conduclores 

6 

4 S 

De punta. mayormente ex
Iranjera 
De punta, nacional comp., C. 

eXIT. 

95% 

1000/0 

40 a 95% 

90% 

Termomagn., aire, etc. Desventaja 

TOOa la gama Competitivo 

Limilada 

Sf 

3 

I grande 

Sf 

No 
Aisladores 2 
TeIecomunica 6 

4 

15 
dones 
Inslrumenta
cion y Control 
Naval 

IS 

40 

70 

Buena extr., desarrollo local 
De punta, eXlranjera; en de
sarrollo la nacional 
De punta, extranjera 

EXlranjera, segun necesida. 
des de construcci6n 

Allo 

400/0 
500/0 

Limit. 

60% 
Baja 

Muybaja 

500/0 promedio 

Potencia hasta 225KV 
Equipo Ielefonico, Ii. 
milado radio, dalos 
Equipos ensamblados 
principalmente 
Brr>SOOOo lpo, de 
servicio>4200HP, 

Desv.• Consl., 
Comp., Repar. 

Buena 

Desvenlaja 

No Consl. 
Sf Repar. 

No 

No 
Sf 

Sf 

No Sf 
Importante Sf 

Importanle No 

No 

Manteni. 
mienlo Aero
naves 

De punta, eXlranjera 40% 200/0 
reparac. 
Reparacion interme
dia y mayor motores 

Compelil. No No Sf 

ncs 
-l'raclocamio 6 Nacional y/o eXlranjera )00% 600/0 

PW.JI'&D 
Para remolques y 50

miremolques 
Desvent. 
ligera 

Sf Sf No 

FUENTE: Ramon Carlos Torres. "La industria de bienes de capital en Mexico: un perfil monografico", en La RecotlversiOn Indus/ridl en Mexico y Amlrica La./iTl4. lJ~nts de 
Capilal. Mexico. FeE, 19Si, Pl'. JSO-185. 
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IV.	 Impacto de las nuevas tecnologias en el proceso de trabajo y 
flexibilizaci6n de la relaci6n salarial 

Hemos visto al principio de este trabajo que los limites del orden 
tecnologico fordista se empiezan a notar a finales de los aDOS sesenta 
y que se agravan con el inicio de la gran crisis del modo de desarrollo 
a mediados de los setenta. La llamada triple Revolucion Tecnol6gica 
empieza a modificar sustancialmente el proceso de trabajo y, junto 
con otros elementos, facilita la flexibilizaci6n de la relaci6n salarial. 
Despues de una primera etapa negativa por parte del capital yel Es
tado, se ha llegado a una posicion de cierta negociaci6n con la fuerza 
de trabajo en los paises centrales, surgiendo en los afios ochenta 
ciertas innovaciones, acentuandose tambien algunas posiciones ne
gativas y hasta sufrido regresiones en la relaci6n salarial. 

En la organizaci6n de la producci6n se presentan innovaciones 
tales como los talleres flexibles, la rob6tica y la informatizacion del 
trabajo terciario, las cuales tambien se han aplicado a los procesos 
de trabajo fordistas para resolver cuellos de botella de la producci6n 

~;"" en serie, asi como en la agilizaci6n de los procesos en el sector 
terciario. Ala vez, han resurgido formas arcaicas como el trabajo a 
domicilio, y las pequefias y medianas empresas avisoran, en algunas 
ramas, mejores perspectivas para utilizar la nueva tecnologia [cfr. R. 

Boyer (1986c), pp. 320-326]. 
La estructura de calificaci6n de los trabajadores especializados del 

fordismo se ha visto cuestionada por la nueva tecnologia,18 la cual 
requiere no s610 de nuevas calificaciones, sino tambien de nuevas 
formas de cooperacion en pequefios equipos de trabajo conocidos 
como circulos de control de calidad. 19 En las empresas donde coexiste la 
tecnologia fordista con la automatizada, se ha dado una remodelaci6n 

18 Las nuevas tecnologfas estin implantando en los hechos un patr6n conductual mas 
complejo, en el que se observa una gran segmentaci6n de calificaciones y una mayor 
polivalencia de los obreros lefr. Palomares y Mertens, 19851· Algunas de las nuevas 
tecnologfas no requieren la separaci6n tajante de la concepei6n y la ejecuci6n, ademas 
que el uso de fuerza fisica se ha minimizado, requiriendo en cambio conocimientos y 

~ 

habilidades t&nicas por parte del obrero. 
19 El esfuerzo para el redisefio del trabajo no es nuevo, pero se convierte en movi
miento con el agotamiento de los procesos tayloriano-fordistas. A este movimiento se 
conectaron una serie de experimentos que venfan de tiempo atras, conocidos con el 
nombre de "tecnologfa de grupo" entre los que figuran los grupos de trabajo "semi
aut6nomos". En afios recientes una variante de ~stos a nivel del taller, es el de los 
"drculos de calidad" (cc). Estos Ultimos, sin embargo, no son 10 mismo que los grupos 
de trabajo. Su principal objetivo es establecer un puente en la separaci6n taylorista, 
entre 10 mental y10 manual. En M~xico los cc ya han tornado asiento en muchas de las 
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de tareas y un retroceso de los cuadros medios, aSl como un enfasis 
en la recalificaci6n de los trabajadores, aun cuando no se ha modifi
cado la separacion entre la concepci6n y la ejecucion de tareas. 

Entre las nuevas f6rmulas que se experimentan en la contrataci6n 
colectiva se tiene: la garantia de empleo frente a la prodllctividad ylos 
cambios en el proceso de trabajo, la transferencia de mana de obra 
entre empresas, asi como compartir un puesto de trabajo. En las 
empresas que se han convertido parcialmente a nuevas tecnologias se 
observa un esfuerzo de recalificaci6n de los obreros, asi como retroce
sos; por ejemplo, el establecimiento de trabajo a tiempo parcial y 
los contratos ados velocidades: se da garantia de empleo, pero con la 
condici6n de obtener bajas salariales, 0 bien se otorgan salarios mas 
elevados, pero con un contrato de duraci6n fija. 

En el ambito de los salarios, los "fondos salariales" son algo nuevo: 
se trata de moderar el alza de salarios a condici6n de invertir los 
diferenciales para propiciar nuevos empleos; el "reparto de benefi
cios por aumento de productividad" en lugar de aumentos salariales 
tambien es una innovaci6n. Ademas se dan combinaciones de 10 nue
vo y 10 viejo, como el"salario binomio", en que a partir de un minimo 
social se establecen incentivos de corte tayloriano basados en la 
ganancia de la empresa y el merito del trabajador, 0 bien donde los 
salarios toman como punto de referencia los precios de los competi
dores extranjeros y no los precios de consumo. Sin embargo, por el 
lado negativo, muchas empresas han flexibilizado a la baja los sala
rios, practicando la desindizaci6n, la diferenciacion salarial (con 
menores salarios para los nuevos trabajadores), 0 la baja general pOl' 
medio del chantaje de cierre de la empresa, 0 su llbicacion en otros 
lugares del pais 0 del extranjero. 

La anterior nos muestra que en los paises centrales existe un sector 
que ha logrado la conversion tecnol6gica y trata de establecer una 
nueva relaci6n salarial, mediante una flexibilizaci6n positiva (cuando 
menos a futuro), 0 parcialmeme positiva, buscando mejorar la pro
ductividad y la competitividad como salida de la crisis, compartiendo 
con los trabajadores (en diverso grado) los beneficios de L'lles mejoras. 
Pero tambien existe un sector retr6grado que lltiliza el avaoce tecnol6gico 
para flexibilizar negativamente la relaci6n salarial, 0 que su atra
so productivo 10 lleva a endurecer la relaci6n con los trabajadores. 

empresas convertidas, sobre tado en la industria automotriz,la electr6nica y la de tele
comunicaciones. No obstante, en la industria de bienes de capital, la mayoJia de las 
empresas con procesos taylorista-fordianos estin limitadas por la naturaleza ~cnica de 
los procesos, aI implantar un verdadero trabajo en equipo. 
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Dentro del abanico de sitllaciones, es muy posible que las empresas 
parcialmente convertidas tengan mas dificultadcs, que las ya mo
dernizadas, para establecer innovaciones positivas en la relaci6n 
salaria\. 

La flexibiLizaci6n de La reLaci6n saLariaL en La Industria de Bienes de CapitaL 
en Mexico 

En los paises avanzados la flexibilizaci6n de la relaci6n salarial ha pa
sado a una etapa de innovaci6n, incluso cuando persisten los proble
mas de la flexibilizaci6n negativa y de que a(m no se logra conformal' 
una nueva relaci6n salarial estable que propicie el crecimiento soste
nido. En Mexico la flexibilizacion de la relaci6n salarial esta todavia 
en la fase de ablandamiento y abaratamiento del valor de Ia fuerza de 
trabajo pOl' los empresarios conjuntamente con la intervenci6n 
estata\. 

La gesti6n de la conversi6n industrial esta siendo aprovcchada pOl' 
las empresas para la flexibilizaci6n del trabajo, esta 1IItima vista como 
"una segunda gesti6n orientada al capital variable", como apunta 
Esthela Gutierrez (1988, p. 167). "Ante la presion que ejerce la crisis 
sobre la tasa de ganancia los empresarios buscan aligerar sus costos 
para obtener via la intensificaci6n del trabajo y la comprension sala
rial efectos contrarrestantes a la caida de la productividad". Esta 
Oexibilidad es multiple, ya que abarca el empleo, la degradacion de la 
contrataci6n colectiva, yel deterioro de la norma de consumo. 

En terminos delempleo, las empresas en proccso de conversion en 
la industria de bienes de capital estan reajustando su personal, 
algunas en terminos de las nuevas tecnologias, otras afectadas pOl' 
la contracci6n economica han recortado todavia mas el empleo. En la 
gnifica 2 se puede apreciar que la tendencia del empleo en la industria 
de bienes de capital fue al alza entre 1970 y 1981: el personal ocupado 
se increment6 un 29.2 pOl' ciento entre 1970 y 1975 Yun 36.9 pOl' 
cientocntre 1975y 1981. La tendencia cambiadrasticamente a partir 
de 1982, disminuyendo el empleo un 22.7 pOl' ciento entre 1982 y 
1986. POl' ramas el comportarniento entre 1981 y 1985 fue eI siguiente: 
la rama de maquinaria y equipo no electrico desemplc6 un 25.8 pOl' 
ciento; la de autom6viles, carrocerias, motores y partes dio de baja \I n 
22.3 pOl' ciento de sus obreros y empleados; la de equipos yaparatos 
electr6nicos desempleo un 14.9 pOl' ciento, mientras que la de pro
dllctOS metcilicos dio licencia a un 15.7 pOl' ciento [porcentajes calcu
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lados con datos de Nacional Financiera (1986), p. 41]. En cuanto a 
industrias de apoyo a las de bienes de capital como la siderurgica, los 
despidos en 1986 fueron de gran magnitud, alcall7.ando 17 mil 
trabajadores, con cierre total de cuatro plantas, y eI anuncio de 
cambios en el proceso de trabajo de Altos Hornos de Mexico. Ademas, 
el Programa de Desincorporaci6n y Venta de Empresas Paraestatales 
entre 1983 y 1987 ha empeorado la situaci6n del empleo, en vista de 
los recortes de personal 0 despido completo pol' liquidaci6n de em
presas.20 En la tercera etapa de dicho programa (1986-1987) se 
vendieron las empresas de productos metalicos estructurales y las de 
maquina-herramienta. En marzo de 1988 se anunci61a privatizaci6n 
de las empresas del Grupo Dina, entre las que sobresalen Dina Mo
tores, Dina Autobuses, Moto Diesel Mexicana y Motores Perkins. Esta 
desincorporaci6n contradice la politica industrial expuesta en el 
PRONAFICE, en la que estas industrias se consideraban como priorita
rias. (Vease grafica 2) 

En cuanto a la contrataci6n colectiva no s610 se han visto con
tenidos los salarios en terminos de los topes salariales, sino tambien 
porIa determinaci6n de los aumentos salariales en funci6n de la 
inflaci6n esperada y no de la real. Ademas, las medidas coercitivas 
practicadas pOl' el gobierno, tales como la requisa. 0 la intervenci6n 
administrativa, asi como la negativa a la negociaci6n practicada pOl' 
las empresas y las autoridades laborales, forzaron la aceptaci6n de los 
porcentajes ofrecidos. EI ejercicio de huelga, en los casos en que 
pudo ejercerse, tampoco tuvo efectos positivos en la negociaci6n sala
rial, en vista del charrismo incrustado en los sindicatos oficiales y 
la fractura del sindicalismo oficial y el fraccionamiento de la c1ase 
trabajadora. 

EI sindicalismo oficial ha reconocido el caracter necesario de la 
reconversi6n tecnol6gica, pero reclama el derecho a la informacion 
sobre los proyectos especificos de modernizaci6n y sobre los estados 
financieros de las empresas, buscando disponer de los elementos 
necesarios para negociar la magnitud del costo social de las medi
das adoptadas [Graciela Bensusan (1988), p. 271]. Sin embargo, las 
centrales obreras oficialistas no ticnen poder real de negociaci6n con 
las empresas yel Estado, pOl' 10 que una estrategia de flexibilizaci6n 

20 En la primera ysegunda etapas (1983-1984 y 1985-1986) se vendieron 0 pusieron 
en liquidaci6n 48 ernpresas (de 50) con 30 554 trabajadores (de 36 920). En la tercera 
etapa (1986-1987) se vendieron 0 pusieron enliquidaci6n 43 ernpresas con un total de 
22219 trabajadores [efr. M.A. Casar y W. P~rez (1988), cuadras 41 y 42, pp. 160-161). 
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GRMICA2 
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positiva para los trabajadores se mira lejana. Por otra parte, el 
corporativismo parece no tener una factibilidad real en ellargo plazo, 
para obligar a los empresarios a una flexibilidad positiva con partici
paci6n obrera. 

Las empresas han puesto en pr:ktica otras formas para flexibilizar 
la contrataci6n colectiva, tales como la disminuci6n de prestacio
nes, la redefinicion de puestos y la creaci6n 0 exclusion de categorias, 
el derecho de la empresa a mover de lugar 0 de puesto a los tra
bajadores, etcetera. En resumen,las empresas con el apoyo de las au
toridades laborales, han afectado de una manera importante las 
conquistas del movimiento obrero plasmadas en los contratos colec
tivos, ya que los despidos, la interferencia sobre el derecho de huelga, 
y la mutilaci6n de los contratos mismos, constituyeron el hecho real, 
tanto en los conflictos relacionados con la reconversi6n, como s610 
con la gestion de la relaci6n salaria!' 
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V,	 El futuro limitado de la conversion industrial y el crecimiento de 
la industria de bienes de capital 

La crisis del modo de desarrollo en Mexico que aflora desde principios 
de los setenta, se expresa en una primera etapa como el agotamien
to de la acumulaci6n industrial intensiva basada en la sustituci6n de 
importaciones. El recurso de la producci6n yexportaci6n petrolera 
desarrollado con endeudamiento externo, no hizo sino posponer la 
crisis, la cual se hace presente en 1982 con gran violencia. La crisis 
estructural refleja los problemas de la acumulaci6n periferica, en 
terminos de la debilidad de los sectores de bienes de capital e interme
dios para proveer medios de producci6n a la economia, asi como la 
impotencia de los sectores primarios y tradicionales para financiar un 
crecimiento acelerado, cuestionando los limites financieros del Es
tado y de las empresas privadas. 

La dependencia tecnologica y financiera de la economia mexicana 
respecto de la de Estados Unidos ha tenido como contexto la confor
macion en los hechos de un bloque economico lidereado por los 
norteamericanos, en el que nuestro pais desempeiia un papel com
plementario. La crisis interna, acotada por la crisis internacional, ha 
desembocado en una reorientaci6n de la inserci6n econ6mica de 
Mexico en el comercio internacional, que apunta hacia un patron 
secundario-exportador, eI cual necesita de la conversion industrial 
para lograr una inserci6n efectiva y duradera. 

De esta manera, la llamada conversi6n industrial mexicana no 
s610 expresa el intento de las empresas por salir de la crisis, sino 
tambien la nueva etapa de aguda competencia de los paises desarro
llados, en la que el progreso tecnologico constituye uno de los ejes 
fundamentales. Asi, la politica para el cambio estructural iniciada 
por Miguel de la Madrid, puso por delante la necesidad de re
orientacion y modernizacion del aparato productivo y distributivo, 
10 cual en el marco del endeudamiento externo ha llevado a la ace
leracion de las exportaciones de manufacturas como prerrequi
sito para el crecimiento econ6mico. El objetivo en mente se ha dicho 
que es la consolidaci6n del pais como una "potencia industrial inter
media hacia fines del presente siglo". Sin embargo, ellogro de tales 
objetivos no s610 se ve con pocas posibilidades por el lado de las 
empresas domesticas, sino que en caso de lograr un avance efectivo 
se avisora como un incremento de la actividad trasnacional en nues
tro pais. 
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En vista de la crisis financiera y la poHtica neoliberal, de severa 
austeridad para reajustar la economia, la conversion industrial se ha 
manifestado en el sector publico, en un redimensionamiento de la in
dustria paraestatal, limitando su funcion a proporcionar ciertos 
insumos de uso general a la economia. En el sector privado son las 
empresas trasnacionales las que mas han profundizado y ampliado 
la conversion, transformando su estrategia hacia la exportacion, 
reubicando sus industrias hacia la frontera con Estados Unidos yes
tableciendo alianzas estrategicas para la segmentacion-integracion 
internacional de la produccion y los mercados [efr. E. de la Garza 
(1988)]. En cuanto a las empresas privadas nacionales, han sido 
principalmente las grandes empresas las que se estan convirtiendo; 
han logrado incrementar su productividad y se han insertado a la 
exportacion. En este caso se encuentra la industria del cemento, una 
parte de la industria textil, la maderera, la de fabricacion de equipo 
petrolero, la de equipo de energia y la de petroquimica secundaria 
[efr. E. de la Garza (1988)]. 

En las industrias de bienes de capital hemos visto que la conversion 
industrial es desigual. Se utiliza ya tecnologia de punta en 9 de las 26 
principales ramas de bienes de capital, 10 cual sin embargo, no les 
confiere la competitividad internacional a todas las nueve ramas. 
Tambien hay unas pocas ramas que han desarrollado una capacidad 
de competencia internacional, por medio de tecnologia nacional 
complementada con extranjera. La gran mayoria de la tecnologia, sin 
embargo, es importada. La presencia trasnacional se muestra en 17 
de las 26 ramas del encuadre 1, de las cuales solo es baja en cinco de 
elIas. Tan solo en una tercera parte de las ramas no hay presencia 
de productos extranjeros. En suma, las industrias de bienes de capital 
estan muy penetradas por la competencia extranjera. 

En conjunto, en la economia mexicana la conversion industrial 
ha avanzado muy poco, a juzgar por los datos que nos presen
tan las Cuentas Nacionales de Mexico. Por una parte, la formacion 
bruta de capital fijo ha bajado 26.5 por ciento del PIB en 1981 a 16.5 
por ciento en 1986, mientras que eI consumo de capital fijo (prin
cipalmente la maquinaria y equipo ya existente y viejo en bue
na parte) se ha incrementado de 8.6 por ciento del PIB en 1981 a 
13.7 por ciento en 1986. En estos terminos, la formacion neta de 
capital fijo ha bajado de 17.9 por ciento del PIB en 1981 a un raqui
tico 2.8 por ciento en 1986 Uulio Goicoechea (1989), cuadro 6], vease 

la grafica 3. 
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Esto quiere decir que durante la crisis la demanda de bienes de ca
pital baja de manera mas acentuada, por 10 que la perspectiva es 
pesimista mientras no se reactive la economia. Por otra parte, cuando 
la inversion se recobre, debera considerarse que la importacion de 
bienes de capital constituye mas del 40 por ciento de la formacion 
bruta de capital, por 10 que esto amortigua el desarrollo de la industria 
nacional de bienes de capital. Ahora bien, esto no es mas que eI reflejo 
del control trasnacional de tal industria. 

En cuanto a las condiciones de valorizacion y las formas de compe
tencia, en la industria de bienes de capital las estructuras que la 
conversion esta promoviendo son las oligopolicas. EI dominio de los 
grupos trasnacionales y nacionales, 10; cuales suhordin."ln a las pequeflas 
y medianas empresas, da lugar a tipos de oligopolio de "Hder-segui
dores" en las grandes empresas, combinado con una competencia 
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monopoHstica en las pequenas y medianas. En ciertos sectores 0 

subsectores donde la tecnolog{a flexible puede permitir la existencia 
de las pequenas y medianas empresas, la estructura tendera mas a la 
competencia monopoHstica, como puede ser el caso de la microcom
putaci6n y algunas ramas de la microelectr6nica. 

En resumen, la conversi6n tecnol6gica de las industrias de bienes 
de capital confrontan, por una parte, un contexto desfavorable que 
esteriliza la amplitud de su alcance, ypor otra, engendra en su interior 
problemas dificiles de resolver. La Revoluci6n Tecnol6gica del mundo 
desarrollado amenaza con abolir las ventajas comparativas de ma
no de obra barata y recursos naturales de los paises subdesarrollados, 
10 cual reforzaria la dependencia tecnol6gica y financiera que estos 
sufren. En el caso de Mexico, el efecto de demostraci6n de los pai
ses asiaticos que han logrado un rapido desarrollo en las ultimas 
decadas, (Sudcorea, Taiwan, Hong Kong y Singapur), unido a los 
propios objetivos desarrollistas mexicanos, han Ilevado al gobierno a 
postular e1 proposito de convertir al pais en una "potencia industrial 
intermedia" para principios del siguicnte milenio. Dentro de esta 
linea yen vista de Ia agudacrisis del modo de desarrollo, agravada pOl' 
el endeudamiento externo, se ha promovido un cambio en la orien
taci6n de la economia hacia un patron de acumulacion "secundario
exportador", dentro del cual las indnstrias de bienes de capital 
deberian de jugar un papel central. Los programas y las politicas, sin 
embargo, no son explicitos acerca del pape1 de esta industria, de la 
cual se ha retirado sustancialmente e1 sector paraestatal, implicando 
que deja el campo libre al sector privado. Todavia mas, no existe unal' 
verdadera politica que promueva y proteja la innovacion tecnologica. 

Ahora bien, como la industria de bienes de capital est3 dominada 
por las empresas trasnacionales, tanto al interior como en e1 exterior, 
el vacio muy probablemente sera Ilenado por elias. La conversion tan 
parcial y desigual que se observa en tal industria, sumado al precario 
nivel de desarrollo de la misma, asi como al control en los paises de 
origen de las trasnacionales de la tecnologia de punta, dejan entrever, 
en e1 mejor de los casos, un lentisimo progreso de tal industria en 
Mexico. La aguda crisis ha contraido mas que proporcionalmente la 
formaci6n de capital fijo, 10 cual ha metido en aprietos a las empresas 
fabricantes de bienes de capital y esto limita su futura expansion. 
Ademas, la conversi6n desigual en esta industria ha generado una 
flexibilizaci6n de la relaci6n salarial apoyada por el Estado. Por aho
ra no hay indicios de que tal flexibilizaci6n pueda convertirse en posi
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tiva y que siente las bases para una expansi6n futura. En suma, la 
industria de bienes de capital continua siendo el eslab6n mas debil 
de la cadena productiva. 
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