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INTRODUCCION 

I?uede dec i rse  que con el  f i n  de comprender a  fondo a l a  Sociedad - 
Moderna, es   necesar io  comprender l a  forma y extensi6n que l a  Sociedad -- 
permite,   as1 como e l   n i v e l  de su desarrollo  Tecnolbgico. 

131 proceso de  comprensi6n se  hace m6s d i f i c i l  puesto que hay una - 
pequeiia bdsqueda en una Sociedad  particularmente  Subdesarrollada. En - - 
e s t e   c a s o ,   l a   a r t i c u l a c i 6 n   h i s t 6 r i c a  de informaci6n, l a  tecnologla   socio  

econ6rNca  y las estructuras  culturales  tendran que ser   reconstruidas  por 

l a  economia e x t r a n j e r a ,   l a   p o l l t i c a  y las   perspec t ivas   cu l tura les .  Lo - 
peor tie estas  perspectivas  extrañas  Seran  t ipicas de esas  sociedades - - 
desarrol ladas .  

En l o s   p a i s e s   i n d u s t r i a l i z a d o s ,   l a  moderna información  tecnolbglca 

ha empezado a  construir  una c l a s e  que permite  establecer  relaciones con 

nuevos conceptos y por l o  tanto ,  con  nuevas posibi l idades  de desarrol lo  

en Amk-iza Lat ina ,  donde var ios   paises   confrontan  ser ios  problemas  econó 

micos y s o c i a l e s ,   e s t e   p o t e n c i a l  produce  actualmente ser ias   d i ferenc ias -  

en e l  sistema; Estas   di ferencias  sor, tan  amplias y profundas que hacen - 
mwy d i f i c i l  construir   a   corto  plazo un proceso  gradual de desarrol lo .  

Esta e s  una perspectlva que puede uno entender como  una economia - 
I' func:ional ' I ,  que requiere  un c i e r t o   e q u i l i b r i o  d f i n  de  mantener l a  - 
estabi l idad  del   s is tema.  

En una sociedad  en  desarrollo,  l a  amplia  presencia de gran  cantidad 

de  inf'ormaci6n y de  tecnologla que resultaria  aparentemente  indispensa- 

b l e ,  o hablando  de  sociedades  subdesarrolladas, l a  irLformaci6n  tecnol6- 

g i c a  es una estructura  pobre,  especialmente l a  informaci6n que  no logra  

c u b r i r   ' l a  mayor par te  de las   necesidades .  

Puede dec i rse  que los paises   en   v ias  de desarro l lo  o paises  nuevos 



desarrollados  se  caracterizan  precisamente  por su limitada  capacidad  in- 

vent iva  e innovativa . Este  es   precisamente,   desde  el  punto  de v i s r a  con- 

c e p t u a l ,   e l   a s p e c t o   c l a v e  que dist ingue a los paises  desarrollados de lor: 

menos d e s a r r o l l a d o s ,   e s   d e c i r ,   l a   c a p a c i d a d  de concepci6n de sus propios - 
productos y procesos. 

A p a r t i r  de f i n e s   d e l   S i g l o  XIX, con e l  advenimiento  de l a  Revoluc'i6n 

I n d u s t r i a l ,   e l  mundo s e  h a  visto  envuelto  en  un"desarro1lo  acelerado",en - 
e l  que las re lac iones   entre  los individuos y las  sociedades  se  vuelven - 
cada  vez mds complejos. 

La invencibn  del  Computador Electr6nico y l o s  avances  logrados  en 1dS 

Ciencias  de l a  Computaci6n han puesto a l   a l c a n c e  de l a  humanidad instru- - 
mentos  de un poder sin  precedentes  para  reunir  y tratar de difundir l a  - 
informacibn. 

Hasta  principios de e s t a  decada s e  pensaba que los paises  en d e s a r r o  

110  podrfan  tener a cor to  y mediano plazo una par t i c ipac i6n  muy limitada- 

en l a   i n d u s t r i a   e l e c t r b n i c a  y en  especial  en l a  de c6mputo e lec t r6nico .  

Sin embargo, lbs avances  logrados  en  esta  Industria han dado lugar - 
a l  f lorecimiento de nuevas tecnologias y productos,   tales como el micro- 

procesador,  elemento de costo  muy reducido  con  gran  capacidad, que c o n s t i  

tuyen los nuevos  elementos de l o s  nuevos  equipos  de cbmputo, en los que- 

e l   f a c t o r  humano puede r e p r e s e n t a r   e l  90 % d e l   c o s t o   t o t a l .  

Esto  hace que por  primera  vez l a   p a r t i c i p a c i b n  de paises  como e l  - - 
nuestro ,   en   esta   industr ia ,   sea  econbmicamente f a c t i b l e .  Por esa razbn - 
e s t a   i n d u s t r i a  debe  impulsarse  para f o r t a l e c e r   e l   p r o c e s o  econbmico nacio 

nal ,   disminuir   el   impacto  negativo  en l a  balanza  de pagos y favorecer  una 

mauor independencia  tecnol6gica. 

Nuestro  trabajo  pretende  describir  y anal izar   las   condic iones   del  - - 



desarro l lo  en Ciencia y Tecnologia  en  America  Latina y por ende en  nues- 

t r o  p a l s .  Adem6s de demostrar que s e  puede elaborar equipo de Cbmputo - 
Electx6nico con tecnologia  propia,  sin  perder de v i s t a   e l   c o n t e x t o  de - 
desarro l lo   h i s t6r i co   nac ional ,   ana l iza  lo m6s c a r a c t e r í s t i c o   d e l  fen6me- 

no dependentista en los paises  Latinoamericanos y por ende  en e l  nuestro. 

E l  panorama fu6 poco alentador,  pues se encontro que l a  informacibn 

sobre   esta  rama  de la   industr ia   presenta   innumerables   def ic iencias .   Esto  

puede expl i carse  por l a  poca  importancia, o casi  nula que s e   l e  da a l  - 
f en6men0, tanto del sector  phblico como del privado. 

&i mismo conviene  advertir que e l   a n 6 l i s i s  y las   conclusiones   t ie -  

nen las l imitaciones  propias de l a  informaci6n. 



CAPITULO I 

LA DEPENDENCIA Y SU EVIDENCIA HISTORICA EN LOS 

PAISES SUBDESARROLLADOS 
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EL DESARROLLO HISTORIC0 DEL  CAPITALISMO  MUNDIAL 

Los  factores  en que s e  apoya un sistema  de  dominacibn y de  poder e - 
influencia,   ha  encontrado  histbricamente  en e l  mercantilismo,  en e l  l i b e r a  

l i m o  o en el imperial ismo  su  fuerza  en e l  esquema c l i s i c o  de l a  hegemonla 

de una nacibn  sobre  otras.  

La desigualdad  entre los paises  y las economias,  son como l a  r e p r o d E  

cibn  y l a  amplificacibn de esta  desigualdad,  productos  ligados a l  proceso- 

de crecimiento  del  capitalismo.")  Este problema na e s   s i n  embargo e s t i t i  

c o ,  porque es propio  del  capitalismo cambiar (en l o s  d i f e r e n t e s   s e c t o r e s  - 
de l a  ec:onomla) a tempos v a r i a n t e s ,   e s t o  trae m a   s i t u a c i b n  de  gran  inesta 

bilidad,  haciendo que los paises  tengan que adaptarse  a l a s   p o l i t i c a s  cam- 

biantes  de unos y o t r o s .  (2) 

E l  hecho de que las economias c a p i t a l i s t a s  avanzadas  tiendan  a  buscar 

e l  control  de los paises  atrazados,   se   asigna  en dos f a c t o r e s  econbmicos - 
e s c e n c i a l e s :  El movimiento de los c a p i t a l e s  y e l  proceso de produccibn. - 
Estos dos f a c t o r e s ,  s e g h  Lenin, no estaban so lo  l i g a d o s   e n t r e   s i ,   s i n o  - 
tambien a l a  transformacibn  global del s is tema  Capita l is ta .  

Tales mecanismos influyen profundamente  sobre l a  organizacibn y e l  - 
papel  del  Estado, as1 como sobre   l as   re lac iones   entre   pa ises ,  dado que en 

e l  Imperialismo e l  impulso pr inc ipa l   de l   Desarro l lo   Capi ta l i s ta   se  encami- 

na  a l a   r e p a r t i c i b n  del mundo entre  los paises  dominantes que s e   v i e r t e  - 
sobpe los paises atrazados  asigndndose e l  aprovisionamiento de las   mater ias  

primas que requieren  Para lo cual  como un modo de explotacibn, 

e l  Imperialismo  se  preocupa  por  mantener un ba jo   n ivel  de s a l a r i o s  de l a  

fuerza de trabajo  Nacional e Internacional,   asegurindose las materias pri- 

mas a   precios   ba jos ,  dando lugar a que los paises  colonizados  dependientes 

no tengan   par t i c jpac i6n   s igni f i ca t iva   en   sus   propios  mercados internos .  
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MODELO DE DESARROLLO 

E l  enfoque  de las d i s t i n t a s   t e o r i a s  de desarro l lo ,  han tenido  cambios 

evolutivos  en l a  decada  de los 50s y 6Os, dichos cambios  se  deben a dos - 
factore!;  importantes, a los in tereses  de las di ferentes   fuerzas  que inter-  

vienen  en e l   d e s a r r o l l o  o e n   e l   r e t r a s o ,  o bien por l a s   d i f i c u l t a d e s   t e 6 r i  

cas  planteadas  por los varios   intentos  que expl ican e l  desarro l lo  y e l  - - 
subdesarrollo.  

Si11 embargo, es  posible  resumir sus elementos  escenciales en los - - 
s iguientes  supues tos  : 

l.-- D e s a r r o l l a r s e   s i g n i f i c a   d i r i g i r s e  hacia determinadas  metas  genera 

l e s  que corresponden a c i e r t o   e s t a d i o  de progreso  del hombre y de l a   s o c i e  

dad cuyo modelo s e   a b s t r a e   a   p a r t i r  de l a s  sociedades m6s desarrolladas - 
del mundo ac tua l .  A e s t e  modelo s e   l e  llama  Sociedad Moderna, Sociedad In- 

dustrial.,   Sociedad de Masas, e t c .  

2.- Los paises Subdesarrollados  caminaran  hacia  estos  tipos de Socie- 

dades urta vez que e l iminen  obstdculos   socia les ,   pol i t icos ,   cüi turales   e  - 
i n s t i t u c i o n a l e s .  

Estos  obstaculos  est in  representados  por  las   sociedades  ' tradiciona- 

l e s ,  los sistemas  feudales,  conforme a las d is t in tas   escue las  de pensamier 

to .  

3.- Es posible   dis t inguir   c ier tos   procedimientos   econ6micos ,   pol i t icos  

y psicolbgicos  que permitan  movilizar los recursos  nacionales  en forma m6s 

nacional y que puedan ser  catalogados y usados  por e l  planteamiento. 

4.- A eso  se  agrega l a  necesidad.de  coordinar  c iertas  fuerzas  socia-  

l e s  y p o l i t i c a s  que s w t e n t a r á n   l a   p o l i t i c a  de desarrol lo ,   as1  como s e  - 
destaca  la   necesidad de una base  ideol6gica que organice l a  voluntad na- 

cional  de los d i s t i n t o s   p a i s e s   p a r a   r e a l i z a r  las tareas  de  desarrollo.  

http://necesidad.de
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Como podemos v e r ,   e s t e  modelo plantea  la posibi l idad de que toda l a  - 
p o b l a c i h   d e l  mundo alcance un nivel  de vida."moderno" (desarrollado).   Sin 

embargo no hay ninguna p o s i b i l i d a d   h i s t 6 r i c a  de que se   const i tuyan  socieda 

des que alcencen e l  mismo estadio  de desarro l lo ,  porque  a medida que e l  - 
d e s a r r o l l o   c o n s i s t e  en tener  acceso  a un cierto  conjunto  de  productos,  te 
bien   cons is te  en e l  establecimiento de c i rcu los  con l a s  grandes  empresas - 
que crean l a  necesidad  de esos productos y t ienen  bajo  control   a  las tccG 
cas requeridas  para  producirlas. ( 4) 

Dichas tecnicas son una condici.bn  necesaria  para e l   d e s a r r o l l o ,   e n t e r  

diendose como ta l  l a  r e a l i z a c i b n   d e  las aspiraciones  de los grupos dominan 

tes  en  cada  subsistema. 

Por l o  tanto ,  podemos afirmar que e l   d e s a r r o l l o  de las economias sub- 

desarrolladas  es   s iempre porque dependen en l a  gran mayo- 

r i a  de los  casos,  de l a  expansibn de las actividades de una empresa que - 
t i e n e  su centro  de decisiones  colocado  fuera  del  subsistema  en  cuestibn. - 

A primer,3 v i s t a   p a r e c e r f a  que e l  'I desarro l lo  I' implica una homogeneizacibn 

crec iente  de l a   e s t r u c t u r a   d e l   s i s t e m a   g l o b a l ,  Pero l a  experiencia ha de- 

mostrado que l a  situacibn  es  exactamente  opuesta. ,   ya que cuanto m6s depez 

de l a  economia de l a   d i f u s i b n  de  nuevos  productos  para  mantener un c i e r t o  

ritmo de transformacibn, mayor e s   l a   t e n d e n c i a   a   l a   e l e v a c i b n  d e l  cohefi- 

c i e n t e  de capital en el sec tor  que produce  para los grupos de ingresos - 
e-levados, l a  tendencia a l a  concentraci6n  del   ingreso,   es   por  lo  tanto,  - 
ines tab le .  ( 5 )  

Dentro de l a  economfa subdesarrollada l a  gran empresa internacional  - 
desempeña e l  papel  de  elemento  dinamizador  porque las dota de nuevos pro- 

ductos  si.n los cuales no s e   d i v e r s i f i c a r i a   e l  conswno de los grupos domi- 

nantes. 

"Las  grandes  Bnpresas  Internacionales  est&  en  condiciones de c r e a r  

y controlar  un f l u j o  de  "necesidades"' de c ier tos   b ienes  ' l .  
(6) 
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Por lo que e l  ftdesarrollo"  pasa a ser l a  ampliacibn y d ivers i f i cac ibn  - 
del  consumo de m minorfa cuyo e s t i l o  de vida  se  determina por l a  evo12 

cibn  cul tural   de  los paises desarrol lados ,  en o t r a s   p a l a b r a s ,   e l   f a c t o r  - 
causant:e  de l a  elevacibn de l a  productividad  en la economla  dependiente - 
ya industrial izada  parece ser l a  d i v e r s i f i c a c i 6 n   i m i t a t i v a  de los patro- 

nes  de  comportamiento  de las minorias  de  ingresos  elevados que en muchos 

casos  no l lega  a   penetrar  en l a  mayoria  por la   in tervenc i6n   de l   Es tado .  - 
Este,  t:anto  mediante l a  asignacibn de recursos que capta ,  como por l a  f o c  

ma como capta  los recursos que u t i l i z a  puede introducir  modificaciones - 
s i g n i f i . c a t i v a s   e n   e l   p e r f i l  de l a  demanda y en l a  estructura  del   propio - 
sistema1 productivo. 

Pca o t r a   p a r t e ,   e l  modelo de d e s a r r o l l o   s e   v i o   d e b i l i t a d o  por las - 
crisis combinadas del   petrbleo y de los alimentos  en l o s  ultimos años. - 
Esto demostraba que  un pa is  no debe recurrir  necesariamente  a l a  ayuda o - 
a l a  inversi6n  privada porque puede r e c u r r i r  a sus recmsos  naturales  para 

obtener   capi ta l ;  Además reve laba   la   vulnerabi l idad  de l a s   e s t r a t e g i a s  de - 
crecimi.ento  basadas  en l a  industr ia l izac ibn  muy mecanizada,  incluidas  las 

es t ra teg ias   adoptadp en los paises  f ldesarrollados" y de planeaci6n  central  

Todo esto   nos   l leva  a   concluir  que e x i s t e n  muchas desigualdades  del  nivel 

de vida  de  todos los  paises   del  mundo  que s e   v o l v i 6  de pronto un lugar mu- 

cho menos benigno, donde l a  capacidad  negociadora  del  Estado s e   v o l v i 6  mu- 

cho más importante. ( 7 )  

O R I G E N  DE LA DEPENDENCIA 

Por  dependencia podemos entender una s i tuac i6n  en que l a  economia  de 

ciertos  paises  está  condicionada  por e l   d e s a r r o l l o  y expansi6n  de  otra  eco 

n o d a  a l a  que e s t 5  sometida. La relacibn  de  interdependencia  entre dos o - 
m6s economias y e n t r e   e s t a s  y e l  comercio  mundial, asume l a  forma de l a  de- 

pendencia cuando algunos  paises (los dominantes) pueden expandirse y pueden 
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ser aL.tosuficientes,   mientras que otros  paises (los dependientes) s610 l o  

pueden hacer como  un r e f l e j o  de ta l  expansibn, lo que puede tener  un efec 

t o   p o s i t i v o  o negativo  sobre su desarrollo  inmediato.  ( 8 )  

De esta forma puede observarse que l o s   p a i s e s  dominantes  disponen de 

un predominio tecnolbgico  comercial,  de c a p i t a l  y sociopol i t ico   sobre  los 

paises  dependientes que permite  imponerles  condiciones de explotaci6n y - 
extraerle parte   de  los excedentes  producidos  interiormente. 

La dependencia e s t a  fundada  en una d iv is i6n   in ternac ional   de l  traba- 

j o  que permite e l   d e s a r r o l l o   i n d u s t r i a l  de  algunos  paises y limita a las 

condiciones de crecimiento  inducido por los centros  de dominacibn mundial 

( 9 ) .  

De e s t a  manera se pueden dist inguir   histbricamente  varias  formas de- 

dependencia: 

a )  La  Dependencia Colonial,  de naturaleza  exportadora donde e l  capi- 

t a l  comercial y f i n a n c i e r o  en alianza  con e l  Estado  colonial is ta  dominaba 

las r e l a c i o n e s  econbmicas de los  Europtos y las  colonias  mediante un - - 
U monopolio ‘ I  c o l o n i a l  de l a   t i e r r a ,   l a s  minas y l a  mano de  obra  (siervos 

y esclavos)   en l o s  paises  colonizados. 

b:l La Dependencia Financiera  Industrial ,  que se   consol id6   a   f ines  del 

s i g l o  XIX caracterizada  por e l  dominio del gran   capi ta l  y en los centros - 

hegembrucos y su expansi6n a l   e x t e r i o r  en l a  invers i6n en l a  producci6n - 
de matmias  primas y productos  agricolas p a r a  e l  conswno en l o s  centros - 
hegem6ricos. 

c )  En e l  periodo de l a  postguerra  se j a  consolidado un nuevo t i p o  de 

dependencia, basado  en las corporaciones  multinacionales que empezaron a - 
i n v e r t i r  en  industrias  conectadas a l  mercado interno d e  l o s  paises  subdes2 

rrollados.   Esta  forma de  dependencia,  es  basicamente  Dependencia  Tecnolbgi 

ca- Industr ia l .  (10) 



- 6 -  

Estas formas de dependencia,  llevan  implicitamente una s i t u a c i b n  que 

condiciona no solo las re lac iones   internacionales   de   estos   paises ,   s ino - 
ademas sus estructixras  internas: Las  formas  de  acumulacibn  de  capital, l a  

reprcduccibn de l a  economia, l a  or ientacibn de l a  produccibn y su  estruc- 

t u r a   s o c i a l  y p o l i t i c a .  

Por o t r a   p a r t e ,  un pais  es  especialmente  dependiente s i  depende de - 
uno o dos paises extranjeros  para l a  obtencibn de divisas  destinadas a l a  

compra de las importaciones  escenciales,  como insumos i n d u s t r i a l e s  o como 

bienes de consumo, es decir, las importaciones que dependen en u t l i m a   i n s  

t a n c i a  de l a  buene voluntad de uno o dos  gobiernos  particulares.   Esto  pla2 

tea ciertas interrogantes   acerca   del   dest ino  geogrbf ico  de sus  exportacio- 

nes y acerca  de l a   p o s i b i l i d a d  de que sus c l i e n t e s  compren e l  mismo produc 

t o  en  otra   parte ,   obtengan  sust i tuto$ o prescindan de dicho  producto  por - 
completo. (11)  

FACTORES  QUE INF’LUYEN EN EL PROCESO DE DEPENDENCIA 

Los f a c t o r e s  que influyen  en e l  proceso  de  dependencia hay que i n s e c  

t a r l o s  en e l  contexio de un proceso  his tbr ico  que se  manifiesta.   bajo l a  - 
forma de  una economia Social  Internacional  en  proceso de desarrol lo   ba jo  - 
e l  e f e c t o  de l o s  intereses   del   capi ta l ismo.  De e s t a  manera e l  problema de 

d e s a r r o l l o  econbmico se  concentra  en l a  cuesti6n  nacional  del  estado de - 
cul tura  y de lucha de clases bajo  condiciones de i n s e r c i 6 n  de los   pa ises  - 
en l a  Ec. y Foc.   Internacionales.   Esto  l leva  consigo que ana l izar   e l   proce  

so de ronst i tucibn de una economia mundial que integre  las   l lamadas “Eco- 

nomias Nacionales”. En un mercado  mundial de b i e n e s ,   c a p i t a l  y a h  fuerza- 

d e  t r a b a j o  donde observarnos que las   re lac iones   generadas   por   es te  mercado- 

son  desiguales y combinadas, desiguales porque e l   d e s a r r o l l o  de unas p a r -  

t e s  del. sistema  ocurre a expensas de o t r a s .  La desigualdad  del  comercio - 
queda en  evidencia a l  a n a l i z a r  los  diferentes  productos  intercambiables;  - 
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Por ejemplo,  materias  primas VS.  bienes  manufacturados.  El  proceso de - 
explotacibn  de l a  fuerza de trabajo  nacional  h a  entrañado  desigualdad  en 

l o s  dos t ipos  de  economias. Ademsls, e l  avance  tecnol6gico de los secto- 

res industr ia les   de   l as  economias centra les  ha entrañado un nivel  de ex- 

plotacibn  elevado,  aumentando l a   p l u s v a l i a   r e l a t i v a   r e s u l t a n t e  de una - - 
tecnoloyia  de  producci6n  en  constante  progreso, l o  que implica a su vez - 
una t,asa  elevada de  acwnulacidn  de capita l ,   mientras  que en l a s  economias 

dependientes ha prevalecido l a  sobreexplotaciOn  directa de l a  fuerza  de - 
t r a b a j o  en e l  sistema productivo. ( 1 2 )  

Todo e s t o  d6 como r e s u l t a d o   l a   l i m i t a c i b n   d e l   d e s a r r o l l o  de un merca 

do interno y de su  capacidad  tesnica y cultural, a l  igual  que l a  salud - 
moral y f f s i c a  de su pueblo. 

Es te   desarro l lo   es  combinado,  porque e s   l a  combinaci6n  de l a s   d e s i -  

gualdades y l a   t r a n s f e r e n c i a  de recursos de l o s   s e c t o r e s  más atrasados - 
y dependientes  a l o s  m6s adelantados  y  dominantes, l o  que expl i ca  l a  d e s i  

gualdad, l a  profundiza y l a  transforma  en un elemento  necesario  para e l  - 
funcionamiento  estructwal  de l a  economfa  mundial. 

ESTRUCTURA  ECONOMICA, P O L I T I C A  Y SOCIAL EN AMERICA  LATINA. 

La economfa  mundial c a p i t a l l s t a   t i e n d e  a depender cada vez m8s para - 
s u  desarro l lo  de l a  explotacibn de las zonas subdesarrolladas.  Dentro de - 
e s t e  marco America Latina  cobra  gran  importancia por s u  relativo  desarro-  

llo c a p i t a l i s t a  que l a  hace un mercado de  inversi6n muy a t rac t ivo .  

A f i n a l e s  de l a  decada de los sesentas ,  America Latina ya es una - - 
regi6n  en donde l a s   l u c h a s   s e  han exacerbado, aunque de manera sustancial-  

mente expontanea y dispersas   las   formas propiamente nacionales  del  mwi - 

miente, obrero como t a l ,  son  débiles porque  operan  en  gran medida bajo e l  - 
mntro l  de l a  dictadura de l a  bmyuesia  con un fuerte  contenido pequeño - 
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burgues;  Las  formas  nacionales  del  capitalismo de Estado, van a f a c i l i t a r  

la   in ternac ional izac i6n   de   su   contenido  a l  s e r v i c i o  de l a   a c m u l a c i 6 n  m e  

dial via   disuasibn mas represibn. E l  antecedente de l a  revoluci6n cubana- 

no deja de   cons t i tu i r  una señal de a l e r t a  a urdir las  crec ientes  garan- 

tfas que requiere  el   capital   transnacional   para  su  operaci6n en e l  Sub- 

continente. (13) 

En años r e c i e n t e s   s e  ha observado que las empresas ex t ran jeras  han - 
penetrado  en e l   s e c t o r   i n d u s t r i a l ,  ya s e a  comprando empresas ex is tentes  - 
o bien  establec iendo nuevas  empresas y trayendo  consigo un conjunto comple 

t o  de  conocimiento  empresarial  administrativo, de capaci tac ibn,   s iseño - 
tecnologia  y organizacibn  f inanciera y de ventas.  El  estancamiento  inerte 

a e s t e  modelo como la   repres i6n   requer ida   para  que s e  mantenga toman e l  - 
e q u i l i b r i o  del sistema cada vez m& dependiente  de las  condiciones  exter-  

nas.  Exportador  de materias primas e incapacitado  para  terminar  su  proceso 

de industr ia l izac ibn ,   e l   s i s tema  t i ende  al desequi l ibr io  de s u  balanza de 

pagos :La que solo puede correg i rse  a t raves  de funcionamientos  externos - 
que awnentan l a  dependencia y perpetfian e l  d f f f i c i t  ex ter ior .  Ademas depen- 

de  de as is tencia   ex$erna para lograr  aumentar su  capacidad de represi6n - 
en l a  misma proporci6n  en que se agrava l a  pres ión  re ivindicator ia  de l a s  

masas 

America Lat ina   v ive  una crisis econiimica  profunda,  marcada sobre - 
todo  por un estancamiento que hace  dist inguir  l a  decada  de los sesentas - 
de l a  decada de los cincuentas (años optimistas) ;  crisis p o l i r i c a  marca- 

d a  por los sucesivos  golpes  de  Estado y crisis Ins t i tuc ionales  ademas de 

los movimientos  populares  de crec iente   radical idad,  crisis S o c i a l   c a r a c t s  

rizada  por l a  profunda conciencia de l a  necesidad  de  reformas  estructura- 

l e s ,  crisis Ideol6gica   caracter izada por e l  choque de Las posiciones di- 

vergentes  al   lado de una perple j idad  evidente   en  vast ts   sectores   socia les .  

(1 4) 0 
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I31 a n á l i s i s  de los  problemas e s t r u c t u r a l e s  de Amhica Lat ina como - 
se han configurado o l levado  a  los estudiosos  a un cuadro  descriptivo  e 

i n t e r p r e t a t i v o   e n   e l  que sobresalen 3 aspectos  principales:  

1.- Estancamiento  econbmico, p o l i t i c o ,   s o c i a l  y c u l t u r a l  de l a  - - 
r egi bn . 

2.- La  marginalidad  entendida en 3 aspectos como son: 

- Marginal idad  crec iente   respecto   a   las   regiones  y paises  de mayor 

desenvolvimiento  en e l  mundo. 

- Marginalidad  creciente  en l a  regibn  de los p a í s e s  menos adelan- 

tados  en  relacibn  con los m6s adelantados y d e l  conjunto  de sus 

subregiones  en  relacibn  con una subregibn más d i n h c a .  

- Marginalidad  en  todos los paises  de l a  regi6n de los  s e c t o r e s  - 
primarios y de l a  gran  mayoría  del   terciario,  comprendiendo cer- 

ca  de 2/3 de l a  apelacibrl  total  en  comparaci6n  con un s e c t o r  - - 
secundario  relativamente  decreciente y una e l i t e   t e r c i a r i a  poco- 

expansiva. 

3.- Desnacionalizacibn.  entendida en 3 aspectos  principales:  

- Desnacionalizacibn de l o s  s e c t o r e s   e s t r a t e g i c o s  de l a  economla - 
mediante  varias  formas  directas o i n d i r e c t a s  de t r a n s f e r e n c i a  de 

control  de esos   sec tores  a grandes  empresas  multinacj-onales  noto 

riamente  norteamericanas. 

- Desnacionalizaci6n  cultural  mediante e l  establecimiento de una - 
dependencia c i e n t í f i c a   t e c n o l 6 g i c a   c o n   c a r a c t e r   c r e c i e n t e   r e s p e c  

t o  a l o s  paises avanzados,  especialmente E.U. 

.- Desnacional izacibn  Pol i t ico-Mli tar ,   mediante  e l  c r e c i e n t e  con- 

t r o l  de l o s  paises  Be l a  regibn por d ispos i t ivos   po l i t i co -mi l i ta  

res cuya  concepcibn  del mlhAdo e inter&  corporat ivos   se  basan - 
en e l  liderazgo econbmico  de E.U. ( 1 5 )  
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ESTANCAMIENTO ECONOMIC0 

Se puede c a r a c t e r i z a r  al  estancamiento  econ6mico  Latinoamericano  por 

e l  hecho  de que, en   re lac i6n   con  un crecimiento  Ctnico  partic.darmente - - 
rdpido, e l  aumento del  producto  interno  bruto, no permite un incremento - 
sensible  percapita  del   producto  interno y de l a   r e n t a   n a c i o n a l   d e  los pal- 

ses d e l  &ea y ,  en  re lac i6n  con los p a í s e s  mSls avanzados,  en  vez de condu- 

cir a la disminusi6n  gradual  de l a  brecha que separa a America Latina de - 
e l l o s ,   l a   l l e v a  por e l  c o n t r a r i o ,  a m c r e c i e n t e  aumento de ese   intervalo .  

MARGINALIDAD 

Se c a r a c t e r i z a  l a  marginalidad  Latinoamericana  por e l  hecho de que e l  

sector  primario  continua  principalmente ocupado en una agricul tura  de su:)- 

s i s t e n c i a  y presenta una enorme t a s a  de subempleo, dando  márgen  a  una cre- 

ciente  emigraci6n  hacia los centros  urbanos,tal   emigracibn  está determina- 

da marglnalmente  por e l  crecimiento  tecnológico de l a  productividad  agri- 

c o l a  y r e s u l t a  de una i n e x i s t e n c i a   e e   t i e r r a s   p h b l i c a s  y de una p o l f t i c a  - 
de c o l o n i z a j e  que impide l a  roturaci6n de t i e r r a s  nuevas a los ayriculto- 

r e s ,   e n  America Latina es cada  vez mayor e l  ahorro  de  dicha mano por e l  - 
proceso de industr ia l izacibn,  y dadas l a s   c a r a c t e r i s t i c a s   g e n e r a l e s  del - 

desenvolvimiento  tecnolbgico de los paises  con  alto  grado de desarrol lo  - 
t e c n i c o ,   l a   e x p l o t a n  aprovechando de los otros  subdesarrollados mano de - 
obra que para   e l los   representa  un ahorro  considerable;  Por l o  c u l t i v a n t e  

de mano de obra no c a i i f i c a d a  que es  suministrada  por e l  campo. 

DESNACIONALIZACION 

Uno de los f a c t o r e s  más re levantes  que determina e l  atraso  Latino - 
Americano, es  l a  f a l t a  de un desenvolvimiento  cientifico-tecnolbgico pro- 

p i o .  Es sabido que es te   desarro l lo   abarca  dos condic iones   dis t intas :  
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- La exis tencia ,   en   aquel la   sociedad,  de  condiciones  justi tucionales 

que permitan y estimuler: l as   inves t igac iones   c ient f f i cas   vo lv iendo 

r e n t a b l e   e l  uso de l a  tecnologfa. 

Despues de l a  segunda  guerra mundial surgen  con  gran  impetu l a s  con- 

dic iones  que volvieron  redituable em empleo de l a  tecnologfa.  Pero Amhica 

Lat ina es todavfa muy i n s u f i c i e n t e  las motivaciones y c a s i   i n e s i s t e n t e s  - 
las fac i l idades   ins t i tuc ionales   para  que l a  nueva demanda de tecnologfa - 
conduzca a un esfuerzo  e f icaz  y sostenido  en l a  apl icacibn y produccibn - 
t o t a l   d e   c i e n c i a .  

L a  nueva y c r e c i e n t e  demulda de tecnologfa,  redujo a l a s  empresas a - 
s a t i s f a c e r l a  mediante l a  irnportaci6n de una t e c n i c a  ya elaborada  en los - 
países avanzados ba jo  l a  forma de equipos  construidos o diseñados de paten 

t e s  y formulas,  frecuentemente a t-avCs de asociaciones con  empresas e x t r a 2  

j e r a s .  Así mismo provoc6 que l a  jwrentud  Latinoamericana a buscar los - - 
conocinuentos  adecuados  en l a s  Universidades  extranjeras  puesto que l a s  - - 
locales  son  incapaces  de  proporcionarlos.  

Particulwmente  grave,   respecto a l a  Dependencia  Cientffico-Tecnolbgi- 

c a ,   e s  que sea c r e c i e n t e  y acumulariva. Cada vez mas los procesos  product- 

vos dependen o necesi tan de l a  tecnología y de l a   i n v e s t i g a c i b n  e innova- 

c i 6 n   c i e n t í f i c a .  

Las  Universidades  Latinoamericanas,  transmiten un conocirnlento impor- 

tado,  porque l o  hacen a t raves  de una'mayor dependencia  con las fuentes  - - 
originarias   externas  

Los  j6venes que retornan  del   extranjero,  dadas las  condiclones  existei !  
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tes ,   incapaces  de iniciar un nfacleo de investigacibn  propia,  se convierten 

en  seguidores d e l  saber importado, e l  que administran y representan  s in  - 
par t i c~par   en   su   c reac ibn ,   logra tu lo  sb lo  hacerlo  en l a  medida en que s igan 

asociados dependiendo de las Universidades de los países  avanzados. 

SITUAClON ACTUAL DEL PROCESO 

El. nuevo regimen  nacional,  condujo a l   es tab lec imiento  de una nueva - 
e s t r a t i f i c a c i b n  mundial,  en l a  que se   des taca   t res  grupos  de países  : 

1 .- Los que lograron  individual o colectivamente,   condiciones  suficien 

tes  para  asegurar y habilidad autbnoma, e s t e  es e l   c a s o  por ejemplo de E.U. 

l a  URSS, China,  Japbn, La  Comunidad Europea y los paises  anglosajones de la 

Commonwealth Br i tPnica .  

2.- Los que continuan  disponiendo de bastantes  posibilidades de a l c a n  

zar,   ic.dividual y colectivamente,  aquellas  condiciones minimas que aseguren 

l a   v i a 5 i l i d a d  autbnoma,  por ejemplo l a  India ,  America L a t i n a ,   e t c . ,  

3 . -  Los que disponen de muy poca  posibilidad  de  alcanzar un desarrol lo  

aut6nomo viable   individual  o colectivamente, o sea  , l a  mayor parte  de los 

paises  Africanos y de Asia. 

E l  Sistema  Capitalista  se  encuentra  en un proceso de organizacibn - 
que l o  convierte  en un nuevo sisterr.a  Industrial  Internacional  cuyos  prin- 

cipales  agentes  insti tucionales  son  las   corporaciones  transnacionales,  res- 

pandadas por los gobiernos de los  paises  desarrollados.  Es decir, una nueva 

estructura  de  dominacibn que tiende a concentrar l a   p l a n i f i c a c i b n  y l a  uti- 

l izaci6 :n  de recursos  naturales,  humanos y de c a p i t a l ,   a s 1  como en desarrol lo  

de l a  Ciencia y l a  Tecnología. E l  nuevo s is tema  industr ia l   con  estas  orgarli - 
zaciones  internacionales y gobiernos  'desarrollados,  contribuyen a l  proceso 

r e l a r i v o  o de subdesarrol lo   pol í t ico ,   econ6mic0,   socia l  y cultural del  ter- 

cer mundo,  ahondando en su dependencia  respecto a l   e x t e r i o r ;  En su d e s i n t e  
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graci6m interna.  A b  mas, las Empresas Transnaciondles no son l a s   h i c a s  

en este sistema global  puesto que  hay una red de i n s t i t u c i o n e s  que contrL 

bueyn a f a c i l i t a r  sus actividades,   algunas de e l las  son  intergubernarnents 

l e s  corno e l  Fondo Monetario  Internacional,  El Banco Mundial o l a  OCDE en 

e l  campo econbmico; La OTAN y e l  Tratado  Interamericano de a s i s t e n c i  recL 

p r o c a   m i l i t a r ,   o t r a s  pfblicas principales  operan en l o s  planos  nacionales 

y t ienen  v ínculos  menos manifestados,  pero  operan  para e l  sistema global, 

son  algunos  ejemplos los que se dedican a la ayuda e x t e r n a   t a n t o   c i v i l  cg 

mo militar, a l a  promocibn de las   exportaciones  y a las   ac t iv idades  fina2 

c i e r a s  ,. 

La gran  ampliaci6n  de l a  economia nacional e in ternac ional ,   e s ta  crs 

ando lo que podria llamarse una super estructura  de  relaciones  econ6micas 

internacionales  donde s e  dan r e l a c i o n e s   d i r e c t a s   b i l a t e r a l e s  de gobierno 

a gobierlro y organizaciones  econbmicas  multilaterales  internacionales.  - 
Por o t r o   l a d o ,   l a   r e l a c i b n   e n t r e  e l  país dependiente y e l  dominante s e  - 

reduce  cada  vez más a p r i c t i c a s   m e r c a n t i l i s t a s .   E l  pals dominante trata - 
de e s t a b l e c e r ,  a m p l i a r  y conceder  toda  clase de pr ivl legios   exclusivos  - 
para sus i n t e r e s e s  econbmicos  concediendo éste a su  vez  diversas  formas 

a los grupos s o c i a l e s   l o c a l e s   c o n  los que se asocia .  

Los  intercambios de in f luenc iü   en   las   re lac iones   b i la tera les   son :  - 
Prestamos al Estado, Ayuda P o l i t i c a  y Comercial, Acuerdos preferenciales  

respecto  a transportes ,  Comunicaciones, Invers ibn  Extranjera ,   e tc . ,  

I' La re lac ibn   mul t i la tera l   cons is te   en  un l a b e r i n t o  de  organizaciones 

econbmizas internacionales  de diversos  t ipos que se estructuran como s i s -  

tema g e r a r c i c o  encabezado por organizaciones como e l  Bando Mundial y ?1 - 
Fondo Monetario  Internacional,   en los' que los paises  desarrollados y l a  - 
comunid,ad internacional   t ienen  inf luencia   decis iva . ' '  (16) 
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Ciertos  paises  dependientes han tratado de dividir   las   ganancias  ex- 

por tab les ,   s in  embargo, l o s  car te les   in ternac ionales  han descubierto que 

l a  forma  mejor  para r e p a r t i c i 6 n  de las ganancias  consiste en cobrar por - 
l i c e n c i a s ,   p a t e n t e s ,   r e g d i a s  y otros derechos.  Esta  forma de explotaci6n 

aunada ;il endeudamiento c r e c i e n t e  de los paises  explotados en las  agencias 

internacionales y los bancos, han modificado l a s  formas  principales de la 

exp1otac:ibn. ( 7 7 )  

Por faltimo podemos observar que se  vive una epoca en  que las  contra- 

d i c c i o n e s   s o c i a l e s ,  y entre  naciones, amenazan desunirse por l a   v i a  de l a  

fuerza.  Esto  ocurre cuando l a  tendencia  durante  las   crisis  con resesiones 

mas f recuentes ,  cono en l a  decada de los sesentas,  aumenta e l   c a r a c t e r  - 
expobador  en l a  exportaci6n de c a p i t a l e s ,  lo que solo es  conseguido  a  tra- 

ves de  una basta  red de relaciones de dependencias, donde l a   c u e s t i 6 n  mili 

tar s a l t a  a un primer plano, tambien en l a   p o l í t i c a   i n t e r n a  de l a s  econo- 

mias m b  e s t a b l e s  . En este   sent ido,   se   observa que e l  comercio  exterior,  

l a  deuda, l a  dependencia  tecnol6gica  militar,  juegan un papel  fundamental 

a medida  que se  integran  al  capital  monopolista  nacional o ex t ran jero .  Las 

contradicciones  entbe  las  diferentes  capas de l a  burguesía no se han esfu- 

mado s ino   a l   contrar io ,  forman parte de l o  que va a f o r t a l e c e r   e l   r e s c a t e  

de l a s  formas nacionales  lesionadas en e l   proceso de internacionalizaci6n 

econ6mica. 



CAPITULO I1 

LA  TECNOLOGIA COMO FACTOR DE DESARROLLO 
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LA IMPORTANCIA DP LA TECNOLOGIA 

E:n desarrol lo   tecnolbgico es v i s t o  como una secuencc ia   l inea l  qur - 
sigue sus propias leyes. S i n  embargo, s i  se observa mas de c e r c a ,   r e v e l a  - 
una naturaleza mucho más completa y a l  mismo tiempo más promisoria; En vea 

de un s i s t e m a   l i n e a l  se advierte  w. sistema de Carreteras   t roncales  y - 
caminos  alimentadores ' I ,  de lamas y c a l l e j o n e s   s i n  salida, como consecuen- 

c ia  e l   d e s a r r o l l o  se interrumpe  por  periodos de estancamiento, y la direc- 

c i 6 n  de; progreso  tCcnico  está  determinada por factores  ambientales y eco- 

ncimicos,  por decis iones  deliberadas de p o l i t i c a  y por el avance  de la - - 
*I Ciencia  Puran.('*)  Esto  implica que las  consideraciones de los arreglos 

de transferencia   de   tecnologfa  a los paises  menos industr ia l izados  no solo 

deben tomar en  cuenta los e f e c t o s   r e t r o a c t i v o s  y l a s   d i f e r e n c i a s  en l a s  - 
condic iones   in ic ia les ,   s ino  que de3en  preveer las posibi l idades  de a c o r t a r  

e l  camino h a c i a   e l   d e s a r r o l l o  y e v i t a r  los problemas y c a l l e j o n e s   s i n   s a l i  

da cuyos e f e c t o s  ocupan un lugar  primordial  en los debates  sobre los pro- 

blemas del  medio ambiente  en los paises industr ia l izados .  

Como ya hemos señalado  con  ar-terioridad, e l   desarro l lo   t ecnol6g ico  - 
es pri im~rdial   para l a  enajenacibn de los paises  Latinoamericanos  de los  - 
paises  industrial izados.   Por l o  que a l   d e s a r r o l l o   t e c n o l b g i c o  y primordiak 

mente l a  tecnologfa se l e  ha  asignado un rol clave  en l a   e x p l i c a c i 6 n   d e l  

d e s a r r o l l o  y e l  subdesarrollo.  E s t o  se debe,  por un lado al peso  decisivo - 
que ha cabido y cabe a l a  tecnologfa  en e l  proceso econbmico de los  paises  

desarrollados, y por e l   o t r o ,  e l  rol que e l  estancamiento y l a  dependencia 

tecnolbgica  juega  en l a  perpetuacibn del  subdesarrollo y l a  subordinacibn - 
de dichas  naciones. 

Por lo tanto  l a  tecnologfa  constituye un recurso  "precioso" par-a e l  - 
d e s a r r o l l o .  Zonsecuentemente l a  dis tr ibucibn mundial de tecnologia  es un - 
fac tor   dec i s ivo  en l a  estructuraci6n  general  de la economía mundial. En la 
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actualidad  gran  parte de l a  producci6n de tecnologia  de las economías cad 

p i t a l i s t a s  se concentra  en un grupo  reducido de paises ,   en   pr imer   thnino 

Estados  Unidos, y a considerable   dis tancia  las potencias  desarrolladas de 

Europa. Occidental ,   exist iendo un amplio desnivel  tecnol6gico  entre esas - 
nacion.es y l a s  economías capi ta l i s tas   subdesarro l ladas . (19 )   Es to  nos puede 

dar una idea  de l a   p a r t i c i p a c i 6 n  de las   d i ferentes   reg iones  mundiales  en - 
los pagos universales por l a   t r a n s f e r e n c i a  de tecnologia. 

El   gigantesco  desnivel   tecnol6gico  entre  desarrollados y subdesarro- 

l lados   genera   mult iples   e fectos  que refuerzan e l  subdesarrollo y l a  depep 

dencia.  Esto se identif ica  c laramente  en los paises Latinoamericanos. En 

es te   sent ido ,   Serg io  BagO. señala I' Como consecuencia  del  vuelo  excepcional 

que han cobrado l a  tecnologia  y,  consecuentemente l a  investigaci6n  tecno- 

1 6 g i c a  y l a  c i e n c i a   p u r a ,   l a s   p o t e n c i a s   i n d u s t r i a l e s   c a p i t a l i s t a s  han PO, 

dido  t.ransformar e l  conocimiento  en m instrumento de t e r r i b l e   e f i c a c i a  - 
para  controlar e l  conjunto  del  proceso  industrializador  en  cada  pals de - 
Amhica  Latina,  y asegurarse   as i  una elevada  cuota  de  utilidades". 

En consecuencia,   cualquier  tipo de intento  de desarrollo  econ6mic0, - 
s in   avmces   tecnol6gisos   importantes ,  no exis te   v ir tualmente   posibi l idad - 
de   ex i to   en  e l  campo de desarrol lo .  E l  caso de Lat inoamhica  no escapa a - 
e s t a  norma. L a  creacibn de una tecnolo$ia  adaptada a sus necesidades cons- 

t i t u y e  un paso  insalvable  para  cualquier  esfuerzo por romper las  condicio- 

nes  en que se encuentra  actualmente. 

EL PAPEL DE LA EMPRESA  TRANSNACIONAL 

EN LA TWSFESENCIA DE TECNOLOGIA. 

Existen  var ios   aspectos  en t o ~ n o  de como e n c a j a n   l a s  empresas t r a n s  

nacionales  respecto de las economias de e s c a l a .  Las f i l i a l e s   l o c a l e s  de 

estas empresas  operan  en e l  marco econ6mico local ,   caracterizado  por mer- 
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cado3  protegidos y tendencias  monopolisticas,  pueden enfrentarse  a una - 
s i tuac ibn   en  l a  cual se pueden benef i c iar   igua l  o mds en  comparacibn con 

l o s  mercados de l a  casa matriz,   incluso cuando sus costos  de produccibn 

sean  s ignif icat ivamente  mayores. 

Bssicamente l a  empresa transnacional  t iende a t r a t a r   a l   p a i s  - - - 
'I Huesped  como una fuente  de producci6n y ganancias,  manteniendo  por l o  

geneml  l a s  decisiones de pol i t i ca   empresar ia l ,   inves t igac i6n  y d e s a r r o l l o ,  

y de :producci6n central izadas  a l a  casa matriz.(20) Es importante  tener - 
presente que l a  Empresa transnacional   es t6   interesada  en  las  medidas de - 
produccibn a gran  escala  puesto que en   es tas  es en donde pueden c o n c e n t r e  

se de un  modo mas eficien:e  las   act ividades de invest igaci6n y desarrol lo .  

En c o n s e c u e n c i a ,   e n   e s t a   s i t u a c i b n   e x i s t e n   t a n t o   l a s   h e a s   p o t e r r i a l e s  

de c o n f l i c t o   e n t r e   e l  pais receptor  y dicha empresa transnacional,  asi como 

tanbien las posibilidades de neqoziaci6n que s e  traduzcan  en  beneficio m6- 

tuo.  Ikcencialmente  corresponde a l  gobierno y a los grupos interesados del 

pais  huesped, mas que  a :a empresa extranjera  asegurarse  beneficios  en  for-  

ma de progreso  tecnol6gico que deberfa   surgir  de la operaci6n de l a  cmprwa 

e x t r a n j e r a .  

P, pesar de que l a  mayoria  de l a s  grandes  empresas  transnacionaleo, - - 
y en p a r t i c u l a r  las   corporaciones  internacionales,   t ienen una marcada pra, 

ferencia   por  las subsidiar ias  de propiedad  exclusiva l e  l a  casa   matr iz ,  - 
pues  de e s t a  manera -tratan de s a t i s f a c e r  l a  @lnecesidad" de l a  central iza-  

c ibn  gerencia1  y de dec is ibn ,   ex i s ten  numerosos casos  eldtosos de  empresas 

conjuntas. 

A ú n  cuando dichas empresas estan juntas tienden a funcionar  mejor - - 
e n t r e  empresas extranjeras,   todas  el las   ubicadas  en  paises  desarrollados,  

esto  debido a  que las partes  contratantes  t ienen  igual   fuerza de  negocia- 

c ibn y están  en  posesi6n de un potencial   tecnolbgico y comercial mas o - 
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menos similar. 

Cuando una firma internacional   es tablece  empresas  conjuntas en países  

en v í a s  d e   d e s a r r o l l o   e l  campo para  malos  entendidos,  desconfianzas y sos- 

pechas; es  nayor a medida que e l   s o c i o  de menor peso  carazca de l a  fuerza - 
s u f i c i c n t e  p a r a  asegurar e l  cumplimiento d e l  t r a t o  que l a  empresa interna- 

c i o n a l   l e   o f r e c e .  

Los convenios de l i c e n c i a s  son vehículos muy f i t i les   para   la   t ransfe-  

renc ia  de conocimiento  tecnol6gico  en  aquellos  casos en los que o b i e n   e l  - 
dueño ext ran jero  Knov-how  no desea  invertir   directamente en un pals en v í á s  

de  desarrollo o ,  a.lternativamente, e l  gobierno  del  pals en cuest ibn no qui% 

re que e l   e x t r a n j e r o   p a r t i c i p   d i r e c t a m e n t e  en l a  producci6n. Un conveni.? 

de l i c e n c i a   e s  un contrato  a t rav ls   de l   cua l   e l   propie tar io  de un proceso - 
de  producci6n  transfiere a una compañia e l  derecho a u t i l i z a r   e l  proceso - 
(con o sin  derechos de patentes) ,  a cambio  de una determinada  compensacibn 

f i n a n c i e r a . ( 2 1 )  A h  cuando un convenio de l i c e n c i a  no ofrece   garant ia  algu- 

na contra  las c a r a c t e r í s t i c a s  rnoncpolicas  del  sistema de patente ,  ya que - 
las   condiciones  est ipuladas en e l  contrato pueden s e r   t a n   r e s t r i c t l v a s  como 

l a s  qu.? son  inherentes a l a  pose-cibn  de l a  patente.  S i  este  conocimiento - 
nuevo (Know-how) nc e x i s t e   ( s i t u a c i 6 n   c o m h  en paises   en  v ias   de   desarrol lo)  

e l  bu& deseo de cooperacibn  por  parte 3e l  otorgante de l a   l i c e n c i a   j a e g a  

un papel  indispensable  para que se   e fec t f ie  la t ransferencia  de tecnologla  - 
e f i c á z  y es menester  pagar  por esta  cooperaci6n.  

En e l   c a s o   p a r t i c u l a r  de  Mexico y otros   paises  en desarro l lo ,   l as   in -  

vest igaciones  a l  respecto  indican que l a s  empresas transnacionales  tienen - 
su centro de decis ibn  tecnol6gica  y l a   f u e n t e   h i c a  de l a  nueva filial per- 

tenece a l a   c a s a   m a t r i z ,  por l o  que las decisiones con respecto  a l a  tecno- 

l o g í a   s e  adoptan  en funci6n  de la e s t r a t e g i a   g l o b a l  de tod3 e l   s i s t e n a   t r a -  

nsnacional y no en funcibn  de  las  necesidades y la rentabi l idad de l a  nueva 

f i l i a l  en e l   e x t r a n j e r o .  (22) 
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E:n e s t e   c a s o ,  l a  casa matriz no s e  preocupa  por l a  adaptacibn de la 

tecnologia  a l a  proporci6n  de  factores que caracter izan a l  pals   receptor  

o a l o s  insumos disporibles   en &te, porque e l l a  misma representa la fue" 

t e   p r i n c i p a l  de los   d i s t in tos   fac tores   e  inswnos f i s i c o s .  E l  que se r e a l i  

c e  o no esta   adaptaci6n depende de l a  d e c i s i b n   i n i c i a l   r e s p e c t o  s i  la n E  

va sucursal t raba jar$  o no para WL solo mercado,  para una regibn o para - 
suministrar productos a l a  casa  matriz y a   o t r a s   f i l i a l e s .  (23) 

Por o t r a   p a r t e ,  l a  empresa transnacional puede considerar que los i" 

gresos  procedentes de su   t rans ferenc ia  de tecnologia  en e l   s e n t i d o  mLs ~JJ 

p l i o  pedrdn representa-  para e l  sistema global una fuente  de ganancias - 
mayor que l a  rentabil idad  contable de l a  nueva sucursal ,  en otras  palabras 

las decis iones  en materia de t rans ferenc ia  d e  tecnologia  de l a s  empresas - 
t ransnacionales ,  como s e  ha  venido  mencionando  con anter ior idad,  no guardan 

relacibn  alguna con e l  p a l s  receptor,   a  menos  que este  cuente con una PO- 

l l t i c a  bien  definida y coherente  frente al  capital   privado y l a  tecnologla 

ex t ran jera  y e s t e  en  condiciones de ponerla  en practica, s i tuac ibn  que  no 

se presenta  en l a  mayoria  de l o s   p a i s e s  en desarrol lo .  

EL USO DE PANT.ENTES EN LA TRANSFERENCIA DE 

T;'ECliOLOGIA 

Erl l a  mayoria  de los casos  l a  tecnologia  industrial   esta  controlada 

por  patentes  sobre  procesos  productivos. Es c i e r t o  que las patentes 5610 - 
son  vi l idas  por un determinado n h e r o  de años,  transcurridos l o s  cuales  - 
los productos o procesos  patentados pueden ser ut i l izados  por todos, tam- 

bien lo e s ,  que una tecnologla  obsoleta  con  frecuencia  es  de muy poca  uti- 

l i d a d  para un pais en desarro l lo ;  En algunos casos   esa   tecnologia   es ta  - - 
insertada  en  maquinaria  ya  desccntinuada, en o t ros ,   su   u t i l idad   es   escasa  

porque los nuevos procesos o productos  son m6s baratos o superiores ,  o - 
bien,  ocurren ambas cosas.  Ademh e l  Know-how no patentado  es  frecuente- 
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mente requerido  para l a   v i e j a   y  para l a  moderna tecnologia ,   es te  por l o  - 
general   t iene que ser  adquirido de l a s  empresas que t ienen  experiencia en 

los procesos  productivos. No se   t i ene   l a   suf i c iente   in formacibn   . acerca  - 
de contratos de venta de tecnologia qw se hayan  hecho s i n   l a   p r o t e c c i b n  

de una patente. Es muy d i f i c i l   a c e p t a r   l a s   d e c l a r a c i o n e s  de los hombres de 

negocios  acerca de que l a s   p a t e n t e s   l e s  permiten vender tecnolngfa de un - 
modo c;eguro,  ya que no concordarian COI? sus intereses   declarar   lo   contra-  

r i o .  

Los acuerdos  sobre  patentes y marcas s e  ven  acmpañados  por lo gene- 

r a l  por contratos de a s i s t e n c i a   t k n i c a .   P a r a  poder  usar una patente,  es 

probable que sea   necesar io  un determinado  conocimiento  especial y si  e l  - 
vendedor se rehusa  a  proporcionar  todo e l  conocimiento  necesario junto con 

l a  patente  otorgada,   el  acuerdo  sobre  asistencia  tkcnica  se  torna  indispq 

sable.(24)  De e s t e  modo es muy probable que para e l  mantenimiento  de l a  - 
calidad o para producir de manera eficaz  sea  necesario  el   tener  acceso a - 
tCcnicas   especia les .  La a s i s t e n c i a   t e c n i c a  puede a d q u i r i r   l a  forma de  una 

garantfa,  de proveer  informaci6n de todos l o s   d e s a r r o l l o s  en l a   l i n e a  de - 
produccibn  sobre  la'que  fue  otorgcda l a   l i c e n c i a .  Los programas de a s i s t e g  

c i a   t k n i c a   i n c l u y e n   e s p e c i f i c a c i o n e s  de productos,  diseños de p lantas ,  - 
fbrmulas de "secretos  comerciales" , tCcnicas de mercadeo y entrenamiento 

de personal   tecnico.  

En l o s  paises en v i a s  de desarrollo  estos  acuerdos,  tecnicos  y  gere; 

c i a l e s ,  son indispensables si es  deseada l a  part ic ipacibn  extranjera  en - 
alguna  forma,en  generalforman  parte de l a   p o l i t i c a   g l o b a l  de una empresa 

internacional   interesada en l a   i n v e r s i 6 n  o en l a  l'colaborz,ciSn'l  con empre 

s a s   l o c a l e s  de países en desarro l lo .  

La  'principal   objecibn que se hace hoy en  dia  tanto en Mgdco como en 

otros   países  de Latinoamerica a l   s is tema  internacional  de pat&tes ,  con- 

s i s t e  en e l  hecho de  que e s t e   s e  apoya  en e l   p r i n c i p i o  de 9?eciprocidad - 
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entre   l as   par tes   contra tantes"  sinular a l a  que predomina en las re lac iones  

de  comercio  internacional.  En iiltimas f e c h a s   s e  h a  l legzdo a un concenso - 
mundial e n   e l   s e n t i d o  de que l a  reciprocidad!* y e l  I' t r a t o   i g u a l  I' e n t r e  

paises  claramente  desiguales,  s b l o  ha beneficiado a los mas poderosos y ha 

asentüado l a  dependencia  de los menos avanzados. Esta  evidencia ha motivado 

l a  necesidad de que e l   p r i n c i p i o  SI?  sustituya  por uno basldo en tratamientos 

f r e f e r e n c i a l e s  en f a v o r  de los paises  mas dCbiles  para que pueda reestr-xtu 

rarse e1 p r i n c i p i o  de j u s t i c i a  en el derecho  internacional.  (25) 

En America Lat ina  l o s  sistemas  nacionales  de  patentes y l a s  leyes de- 

propiedad  industrial  fueron  en  gran medida copiadas de l a s   l e g i s l a c i o n e s  - 
apl icables   en los paises  desarrollados y no fueron  considerados como ele- 

mentos  en las es t ra teg ias   para  e-. 3esarrollo.   Esto tamybiiCn puede observar- 

se  en ].a ley de l a  propiedad  industrial  mexicana que reglamenta las  paten- 

tes ,   creada  en el año de 1943. A h  en e l  período de postguerra los siste- 

mas de patente  fueron  consideradas COTPO canales   ideales  de acceso a l  cau- 

dal   internacional   de  tecnologia y de conocimiento nuevo o Sien como ins- 

trumentos  legales completamente neutrales.  Fue hasta l a  decada  pasada - - 
cuando s u r g i 6  l a  preocupacibn  sobre e l  papel ,   posit ivo o neutral ,  de l o s  

sistemas de patentes  en e l  d e s a r r o l l o  de l o s  paises  m& atrazados  dentro - 
de l a  (comunidad internacional .   Esto trae consigo l a  conclusibn  de que e l  

funcioimmiento de l o s  sistemas de patentes,   nacionales o internacionales ,  

ha tenido  importantes  consecuencias  legales,  econbmicas e inclusive   pol i -  

t icas,  especialmente  en l o   r e f e r e n t e  a l a  invers i6n   ex t ran jera  y especial-  

mente 3. l a   t r a n s f e r e n c i a  de l a  tecnologia. 

EL MODELO DE  DESAREOLLO  TECNOLOGICO Y SU 

VIABILIDAD EN LOS PAISES 'SUBDESARROLLADOS 

L.a produccibn  autbctona  en  materia de bibl iograf ia   tecnolbgica  es - 
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limitada y ademas esta dedicada,  en Su mayorla, a difundir o a comentar - 
modelos e x t r a n j e r o s  de origen  desarrollado  toexitososol .  

En inuchos casos ,   e l   t raba jo   de   extensi611  as1   real izado,  se e € e c t b   s i n  

hacer  re.servas de ninguna indole  respecto de l a   a p l i c a b i l i d a d  efectiva de - 
las elaboraciones comentadas. Por el  contrario,   en  diversas  ocasiones se rz 
comienda fuertemente e l  modelo ex t ran jero   sobre  l a   h i c a  base  del  principio 

de autoridad que se atr ibuye a su procedencia y a l   e d t o  que alcanz6  en  su 

medio. (26) 

Por o t r a   p a r t e ,  l a  transferencia  masiva de tecnologia  operativa de un 

p a i s   i n d u s t r i a l  a l  sistema  productivo de un pais   en   deszrrol lo  puede prove', 

car e l  desplazamiento de los servici.os  del sistuna de innovaciones de e s t e  

ult imo,   debil i tando asi las   conecciones   entre  e l  sistema  productivc y los - 
sistemas p o l í t i c o  y ambiental. En  e!. sistema  productivo las tecnologlfs im- 

portadas  paeden  conducir a una producci6n  con uso intensivo de c a p i t a l  que 

genere  pocos empleos y absorba  grandes montos de ahorro  interno y d i v i s a s  - 
canalizdndolos a l  s e c t o r  moderno y generando ingreso p a r a  los pequeños es- 

t r a t o s   p r i v i l e g i a d o s .  

La produccibn  del   sector moderno del sistema  productivo se orienta  con 

f a c i l i d a d  hacia l o s  bienes de conswno de a l t a  cal idad similares a los de - 
los F a i s e s   i n d u s t r i a l e s .   S i  las empresas no pueden exportar  debido a l a s  - 
c1ausula.s   l imitativas  incluidas en l o s  convenios de transferencia  de tecng 

l o g i a  y a las r e s t r i c c i o n e s  de  importacibn por parte  de los países  indus- 

tr ial iza.dos o i n d u s t r i a l e s ,  y SI l a   i n d u s t r i a l i z a c i 6 n   s u s t i t u t i - l a  de im- 

portaciones  alcanza -m limite m6ximo, ent6nces   es   carac ter i s t i co  que l a  - 
i n d u s t r i a  moderna empiece a invadir los s e c t o r e s   t r a d i c i o n a l e s ,  como ha - 
ocurrido  en l a  mecanizaci6n  de l a  p1:oducci6n de alimentos, l a  que t r a d . -  

cionalmente  habia  estado a cargo  de pequeños a g r i c u l t o r e s .  

Tanto l a  propaganda como los mCtodos nuevos de  comercializacibn de 



- 23 - 

los productos "modernos" puede d is t txs ionar  aim 36s los usos del   ingreso 

en l a s   d i f e r e n t e s   c l a s e s   s o c i a l e s ,   f a v o r e c i e n d o   e l  consumo en contra  del  

ahorro y propiciando l a  produccibn de bienes no escenciales  producidos - 
con tecnologia   extranjera ,  l o  que implica un debilitamiento  progresivo - 
del  sector  tradicional   del   s istema  productivo que,  en  general,  es e l  que 

mas responde  a las  necesidades  del  sistema  ambiental  (absorcibn de  mano - 
de  obra y empleo  de r e c m s o s   l o c a l e s ) ,  con lo que empeora l a  pobreza  da- 

l a s   r n a y ~ r i a s . ' ~ ~ )  La se lecc ibn  de  una tecnologia adecuada representa,  para 

l a  mayol-ia de l o s  paises en desarro l lo  un gran  problema  econbmico y socio- 

pol i t ico .   Esta   se lecc ibn  involucra  una decisidn  sobre l a  combinacibn de - 
f a c t o r e s  de  produccibn  por  adoptarse,  estos pueden ser ;   Varios   t ipos  de - 
mano de obra ,   capi ta l ,   ta lento   empresar ia l  y a v e c e s   t i e r r a  y recursos na- 

t u r a l e s .  

La tecnologia  determina l a  demanda  de los f a c t o r e s  de produccibn, o 

sea,   sus  precios o ingresos y su  empleo. La Tecnologia  tiene por supuesto, 

un impacto  sobre e l   c o s t o  de producci6n, sobre l a  competencia  interna y ex- 

tzrna,  : jobre l a  demanda y sobre e l   b i e n e s t a r  econbmico. (28) Los c r i t e r i o s  

que s e  (emplean p a r a ' c l a s i f i c a r  a l a  tecnologfa  apropiada sor, como en l a  - - 
mayoria  de los casos  econbmicos, a h  cuando entran  en  juego tambien los cri  

t e r i o s   s o c i a l e s ,   p o l i t i c o s  e inc lus ive  de otra  irvlole.  

Lo:; c r i t e r i o s  econbmicos; como la   tecnolcgía   involucra   ia   ccmbinacibn 

de los ?actores de l a  produccibn,  est?  combinacibn  debe  basarse en los pre- 

c i o s  de dichos  factores de t a l  forma que e l   c o s t o   t o t a l  de l a  combinacibn - 
de l o s  .ins-mos  sea l a  misma para un producto  determinado. Como los precios 

de los f a c t o r e s  son e l   r e s u l t a d o  de las  condiciones de o f e r t a  y demanda, - 
l a  dotacibn de f a c t o r e s  de l a  mayorfa.de los paises  Latinoamericanos se ca- 

cacteri:Za por b a j o s   s a l a r i o s   p a r a   l a  mano de obra no c a l i f i c a d a ,   a l t a s  ta- 

s a s  de inter&,  elevadas  ganancias en actividades  empresariales,   al to  costo 

de divisas ,   recursos  de origen  interno  relativamente  baratos y a l tos   sa la -  

http://mayorfa.de
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rios  para  personal   tecnico y gerencial .  La e lecc ibn  de tecnologia  deberia 

hacerse de acuerdo  con los   prec ios   re la t ivos  de  cliistintos  factores y cuan_ 

do l a   e l e c c i b n   s e  haga  con base en c r i t e r i o s  econbmicos si no l a  bptima - 
a l  menos l a  apropiada. (29) 

FACTORES DETERMINANTES DE LA DEPENDENCIA 

TECNOLOGICA 

Esta  s i tuacibn  t i .ene mCiLtiples implicaciones  negativas. En primer - 
lugar ].as importaciones de tecnologia   s ignif ican un a l t a   c o s t o  en d i v i s a s ,  

especialmente  gravoso  para un pais  subdesarroilado, dado  que en e s t e   t i p o  

de paises   las   divisas   representan uno de los  recursos mas escasos. 

E:. cos to  de l a  compra de tecnzdogia  al   cxtranjero ha sido henominado 

tempano It porque solo una parte de é1 es vrsible.  Corresponderia  agre- 

g a r l e  una s e r i e  de dec ' ios  gue t ienen a cor to  y largo  plazo  sobre l a  depez 

dencia   en  otras   heas ,  y algunos cos tos  sui gener i s ,  como e l  hecho que ya - 
fu6 discutido  anteriormente de que l a  importacidn de tecnologia   es   ut i l iza-  

da por l a s   f i 1 i a ; e s  de empresas ex t ran jeras  como una forma  de   remi t i r   u t i l i  

dades l i b r e s  de gravámenes  a sus paises de origen. 

Como l o   s e ñ a l a  Luis Antonio Do Pardo (1971 ) con respecto a l  B r a s i l  - 
11 s i  consideramos que e l   c o s t o  de importacibn de tecnologia  realizado por - 
una subs id iar ia  de una empresa e x t r a n j e r a   e s   g e n e r a l m e n t e   f i c t i c i o   ( l a  em- 
presa no gas ta  un centavo  de m6s en l a  investigaci6n  del   proceso)  podemos - 
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Ademk, las transferencias  de tecnologia se hacen  conllevando l a  irn- 

posic ibn de  numerosoas condic iones   restr ic t ivas   por   parte  de los   centros  

desarrollados a los importadores  subdesarrollados. De e s t a  forma s e  acos- 

tumbra convenir  en: 

a )  Ex is te  l a  obl igacibn  adic ional  de usar  materias 

primas,  maquinarias y equipos de las empresas - 
exportadoras. 

b )  Se  prohibe l a  exportaci6n.   Estas   restr icc iones  

a las   exportaciones   permite   a l   propietar io  de - 
l a   t e c n o l o g i a   r e g u l a r   e l  impacto  competitivo de 

las   ac t iv idades   3e l   receptor   sobre  sus propios - 
intereses   en  otros   paises .   Dist intos   t ipos  de - 
restr icc iones   a   la   importacibn  var ia .   con  respec-  

t o  a  su  intensidad y pueden s e r  usadas  individual- 

mente y en  combinacih con o t ras .  Se han encontra- 

do nueve  formas d i s t i n t a s  de produccibn  directa  a 

las   expor tac iones :  

- Prohibicibn global de las exportaciones 

- Wohibic ibn de exportar   a   c ier tos   paises  

- Exportacibn  permitida  solamente a los paises  

especi f icados  

- Aprobacibn previa  a  l a  exportacibn 

- Cuotas  de exportacibn 

- Control  de los  precios  de  exportacibn 

- Restriccibn  para  exportar a l a s  empresas  espe- 

c i f i c a d a s  a traves  de e l l a s .  
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- Probibicibn  de i a s  exportaciones de l o s  

productos  susti tutivos 

En l o  que respecta  a  las r e s t r i c c i o n e s   i n d i r e c t a s  

pueden apreciarse :  

- Compras !latadas'# de l o s  insumos importados 

- Restricciones  sobre  los  patrbnes de Prod% 

cibn  y  

- Restricciones  sobre  l ldisclourell   del  conte- 

nido de los   contratos   tecnolbgicos  

c )  Se e s t a b l e c e   l a   s e s i b n   f o r z o z a  de l a s   f u t u r a s  

mejoras que se logren  en el pals  

d) Se o b l i g a  a otorgar  participacibn  en l a  propig 

dad de l a  empresa nacional,  a la e x t r a n j e r a  - 
exportador? 

Concluyendo puede deci-se que l a s   c l a u s u l a s  impiden l a  di fusibn en - 
forma econbmicamente converLente de l a  innovacibn  en la economia que l a  - 
importa, y de   es ta  fdrma  preparan e l  terreno  conveniente  para  asentuar - 
l a  dependencia y e l  avance  gradual de su  seno de l a s  firmas e x t r a n j e r a s  - 
du.eñas de l a  innovacibn. 

En . tercer  lugar,  las importaciones  tecnolbgicas  masivas y en  forma - 
mechnica pueden generar  per juicios  al   funcionamiento  macroeconhico  global  

Las técn icas   en   cues t ibn  han s ido lucwnbradas  en  funcibn  de  paises - 
con una (estructura econbmica  opuesta  en  aspectos  b6sicos a l a  de l o s  pai- 

ses atrazados. Su insers ibn   en  una y o t r a  economia puede tener ,  por l o   t a z  

t o ,   d i f e r e n t e s   e f e c t o s .  Por ejemplo, múchas t e c n i c a s  han sido  preparadas - 
sobre l a  base de economias dcnde abunda e l   c a p i t a l  y escacea l a  mano de - 
obra. En l o s  países  subdesarrollados l a  e s c a c e z   r e l a t i v a   e s   a   l a   i n v e r s a .  
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Consecuentemente l a  introducci6n de :nnwrciones  tecnol6gicas  dejan  l ibre 

m6s mano de  obra, y s i g n i f i c a n   u t i l i z a r ,  en lugar de e l l a ,   l o s   e s c a s o s  - 
recursos de c a p i t a l   e x i s t e n t e ,  produce efectos  nocivos en la economla en - 
su  conjunto. 

&I cuarto  lugar,  l a  adopci6n  de una estructura  tecnolbgica en un me- 
dio  subdesarrollado, pensada  en funci6n  de las escaceses   re la t ivas   de  fac- 

tores  de produccibn de uno desarrol lado,  y h a b i l i t a  a l  primero  para lograr 

l a  competencia  internacional. E l  medio subdesarrollado, importando ese  - - 
patr6n  tecnol6gic0,   v6  a  conformar una es t ruc tura  de costos  no competitivo 

La mano de obra que puede obtener mas barata que e n   e l  p a i s  desarrollado, 

vd. a   c o n s t i t u i r  un item menor d e l  cos to ,  dado que s u  insuno  disminuirl a l  

mfnimo a consecuencia de l a  automatizacibn;  en cambio l a  invers ibn en :die- 

nes  de  produccibn  se  vá  a  convertir dn e l  item  fundamental; Pero es tos  - - 
l e   r z s u l t a n  mucho más caros que al p a i s  dcsarrollado,pofque debe  importar- 

l o s  de e s t e  pagando ademsls su   precro ,  l o s  gastos  de transporte,   seguros,  - 
e t c , ,  a,demh dada l a  escacez de c a p i t a l e s   e x i s t e n t e s  en l a s   p l a z a s  subde- 

sarro l ladas ,  l a  posibi l idad de obtener los medios f inancieros  para p a g a r  - 
esos  cclstos  es limitada, y l a s   t a z a s  que se deben  pagar  por los mismos son 

demasiado a l t a s  . 
Por idtimo, hay que considera:?   otro  factor.   La  tecnologia I'importada'* 

se   diseña con v i s t a s   a  los amplios  mercados de los paises   desarrol lados ,  - 
l o s  mercados latinoanericanos  son,  en  cambio, de cargcter  altamente  res- 

t r ing ido ,de   es ta  forma se produce .m importante  despilfarro  productivo - 
dado que se  generan  importantes  m,hgenes de capacidad  ociosa de produc- 

c i6n.  (:30) 

En e l   c a s o  p a r t i c u l a r  de Mexico, l a  mayor parte  de l a  Tecnología pro- 

viene  cle.Estados  Unidos, no solamente como resultado de l a  c e r c a d a  de  eso 

pa is  y e l   e f e c t o  de su   a l to   n ive l   t enco l6g ic0 ,   s ino  de f a c t o r e s  como e l  - 
papel  preponderante de la   inversi6n  norteamericana  privada en nuestro  pais 
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adem2.s de las relaciones  tradicionalmente muy estrechas  que t ienen 105 - 
empresarios  mexicanos  con l o s  exportadores  norteamericanos de bienes de - 
c a p i t a l  y equipo, y l a  creciente  dependencia  del   sector  paraestatal   re5-  

pecto  a las insti tuciones  f inancieras  norteamericanas,   tanto  del   sector - 
pfiblico como del  privado. Como deberia  de  esperarse,   es  normal buscar el  

entrenamiento y l a   e x p e r i e n c i a   e n   e l   p a l s  mas cercano.  Por l o  que  no de% 

r i a  sor~prendernos que en e l  caso de M&xico,  Estados Unidos juege un papel 

de part:icular  importancia. Los contactos son continuos, l a  g e n t e   v i a j a  - 
varias   veces  a l  año para asistir a f e r i a s   c o m e r c i a l e s ,   v i s i t a r   p l a n t e s  - 
industr ia les  y part ic ipar   en ccnver.ci0ne.s y seminarios. A s i ,  e l   p a i s   d e s a  

r ro l lado   se   vue lve  no solamente una. fuente  de informaci6n  tecnolbgica,  - 
s ino  tanbien,   de   c ier ta  manera, un modelo c u l t u r a l ,  que e j e r c e  una inf lu-  

enc ia  a h  mayor, y no solo r z t o   e s  una causa de l a  dependencia  tecnol6gi- 

c a ,   s i n o  que e x i s t e n   o t r o s   f a c t o r e s   t a l e s  como; E l  muy reducido  nhero de 

invesrigadores;  Dado l a  s u b i n v e r s i h  en investigaci6n.  Mientras que Esta- 

dos Unidos t iene  34   invest igadores   Cientf f icos  por  cada 10,000  habitantes 

y Gran Qretaña 2 8 ,  Argentina s610 dispone de 5 ;  Por o t r a   p a r t e ,  en 1963 - 
B r a s i l  que contaba  con 80 millones  de  habitantes e l  Zonsejo  Nacional de - 
Investigaciones  s610  disponfa de 553 becas  para la   invest igaci6n  en  todos  

sus campos, Mexico en 1970 contaba  con 48 millones de habitantes y s61a- 

mente disponia de 600  investigadore:s de tiempo  completo, o sea , ten ia  - 
0.7 investigadores cada 10,000 habitantes .  (31' Por ende r e s u l t a  mínima - 
l a  cantidad de personas  capacitadas  en America Lat ina  a l o  que debiera ser 

una tarea c lave  en su   ac tua l   es tadl .0   h i s t6r i co ;  LA INVESTIGACION. 

La sub inversi6n  en  materia de! c ienc ia  y tecnologia en l o s   p a i s e s  - 
Latinoamericanos puede desdoblarse  en dos procesos  separados : 

1.- En dicha zona se da una ac:titud de absoluta  defeccibn en e s t e  

t ipo  de inversiones  por  parte de la empresa privada. A pesar de l a  altisi-  

ma rentab i l idad  a largo plazo de las inversiones en l a   i n v e s t i g a c i h ,   l a s  
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empresas  Latinoamericanas  invierten smas infimas en l a  rea l izac ibn   de  - 
programas  autbctonos de invest igacibn.  Tal. como l o  demuestran v a r i a s  en- 

cuestas  de l a   r e v i s t a   B J s i n e s s   T r e n d t  , donde se l l e g a  a las  s iguientes  - 
concluisones: 

a )  En muchas empresas l a   i n v e s t i g a c i h  es prBcticamente  nula 

b) En o t r a s ,  que son muy pocas, en  ningfm caso  en monto destinado - 
parece superar e l  1.5 % de las  ventas  en  cada firma 

c )  E x i s t e  una fuerte  dependencia  del  exterior  por  parte de las subsL 

diarias de las compañlas extranjeras .  

En es te   sent ido  es posible  observar que e l  aporte ee l a  empresa Lati-  

noamericana  a l a  inversibn  en materia de   c ienc ia  y tecnologia es paupgrrima 

y por l o  tanto  es  importante su corlstrbucibn a l  estancamiento  global. de las 

c i f r a s  de inversibn. 

2.- E l  segando proceso  importante de subinversibn es e l  re ferente   a  - 
l a   p o l i t i c a   p f k l i c a .  En los paises  desarrollados e l  gobierno  tiende a asumir 

l a  par te  mas importante  de l a  inversibn  en  investigacibn.  Un ejemplo clisi-  

c o  es E:stados  Unidos,  en  1940, el 58 % de las inversiones en i k r e s t i g a c i b n  

; : ientif ica  provenia de l a   i n d u s t r i a   p r i v a d a ,  un 38 % del  gobierno y e l  4 % 

de i n s t i t u c i o n e s   u n i v e r s i t a r i a s  y fundaciones  privadas; en 1963, el gobier_ 

no suministraba e l  71 % , l a  industr ia   pr ivada S610 e l  25 % y l a s   i n s t i t u -  

c iones   univers i tar ias  y fundaciones  privadas sb lo  e l  4 % r e s t a n t e ,  como - 
puede apreciarse  l o s  mor,tos que se  destinaban  por e l  gobierno a e s t e   t i p o  

de inversiones  tenia un nivel  constantemente  ascendente. En 1956  Estados - 
Unidos destinaba  15,000  mil lones de d6lares a  proyectos de invest igacibn - 
en c i e x i a  y tecnologfa, l o  que representaba e l  22 % d e l  presupuesto  nacio 

nal ,   e l .   1963 l a  c i f r a  era de 26,000  mil lones de dblares,   esto  representaba 

e l  28 3: del presupuesto. (32) 

En. los paises  Latinoamericanos e l  Estado no l l e n a  e l  amplio v a c i o  que 
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d e j a  la empresa privada . La cuasi ausencia de inversibn  por parte de l a  

enpres,e  privaea y l a   d e b i l i d a d   d e  l a  i n v e r s i 6 n   e s t a t a l  son f a c t o r e s   e s c e g  

ciales en e l  estancamiento  tecnol6gico  global y de producci6n  del  conoci- 

miento, que afecta a e s a  zona. 

A l a  i r r a c i o n a l i d a d  que s i g n i f i c a  l a  subinvers i6n   ~enera l izada  en - 
Latinoamerica  en  nateria de invest igacibn se une un d e f i c i t  similar en - 
cuanto a los sistemas de capacitacibn. La inversi6n  en  educacibn y conse- 

cuentemente l a  capaci tac ibn  tecnolbgica  en sus diversos niveles, est6 - 
const i tuida pur magnitudes  totalmente  desacordes  con l a   r e a l   i m p o r t a n c i a  - 
que cabe  dar a este orden de inversiones. 

-b 

Siguiendo  con e l  ejemplo de Estados  Unidos,  diremos que dedica 37 - 
dblares  por habitante,   nientras el.  promedio  Latinoamericano  es  alrrede- 

dor de 10 d6la~es  por  habitante.  
(33) 

L,a l imitacibn  extrema de l o s  presupuestos  dedicados a l a  educacibn - 
es  factor  determinante  del  dram6t;  co  cuadro que presenta  Latinoam6ric.a en 

este c:ampo. 

For o t ra   par te ;  los iimitadot;  recursos que se dest inan  para   las  acti  

vidades de invest igacibn y desarrol lo   de   tecnologia ,   se   canal izan er: a c t i  

vidades muchas veces  desajustadas a l o s ~ e q u e r i m i e n t o s  reales :.el p a i s  en 

cuest iSn.  En este s e n t i d o   s e   o b s e y a n  dos manifestac iones   fmdmentales :  

- 

a) La  centrdlizacibn de los :fiecursos e2  progrmas de invest igaci5n y 

rubros de capaci tac i6n que no son pr ior i tar ios   desde   la   perspec t iva  del - 
d e s a r r o l l o ,  y l a  postergacibn de testos EiLtimos. '' S e g h   l a s   e s t i m a c i o n e s  - 
que d:i Darsy Ribeiro ,  a pesar del caracter agro-exportador de l a  zona, s o l a  

mente del 2 al 8 % Ce los estudiantes  s iguen  ciencias agrarias, m6s del  50 

% e s t u d i a n   c a r r e r a s   l i b e r a l e s  (Abogado, Contador, etc.)  humanidades magis- 

t e r i o ,  y de120 al 30 % c a r r e r a s   m e c c a s  ''. (34) 

For ende, e l  problema  de no otorgar  preferencia en la distr ibucibn - 



- 31 - 

de l o s   l i m i t a d o s   r e c u r s o s   e x i s t e n t e s ,  a l o s   s e c t o r e s   p r i o r i t a r i o s ,   a f e c t a  

tambien marcadamente a las asignaciones  en  investigacibn. 

b)  Una s e r i e  de recursos se destinan a programas de invest igaci6n y 

capacitacibn  basados  en temáticas J? contenidos  pecualiares de l o s   p a i s e s  

desarrollados. En l a  practica Latinoamericana  este es un problema de p r i -  

m e r  orden. La.% limitadas investigacliones  tienden a centrarse   en ia l i n e a  

de creacibn de tecnoloyias  que implican, como f u e  mencionado anteriormente 

un uso intensivo de capital   imitando ios patrones  tecnolbgicos de l o s  - 
paises   desarro l lados ,  en lugar  de  enfatizar  en e l  estudio  de tecnologias  - 
intermedias  basadas en e l  uso intensivo de uno de los recursos más importa2 

tes de Latinoamerica, como l o  es  su  poblacibn  aztiva.  

Y por si esto  fuera  poco, los paises  de Latinomerica  protagonizan una 

trágica   i ronia ,   puesto  que, se dan  con  gran  vigor  dos  grandes fenbmenos de 

sentido  opuesto: 

Una p a r t e  de los c i e n t i f i c o s  ]I t e c n i c o s   e x i s t e x t e s  se p i e r d e   g r a t u i t a  

mente a. t raves   de l  ‘1 exodo constante ,  a e s t o  hay quE agregarle que un se5 

t o r  de considerable  magnitud  de lo!; que siguen  en  los paises del &ea se - 
hayan sub-ocupados  trabajand.0 pn t a r e a s  que implican que  no sea  aprovechada 

s u  formacibn.  Esto  se puede observar en c ier tos   indicadores   disponibles  de 

l o s  que: se desprende l o   s i g u i e n t e :  

- En los   u l t imos  años 50,000 graduados apr6ximadamente,  emigran  hacia 

Estados  Unidos,  estimando que e l   c o s t o  promedio por l a  formacibn  de  cada - 
profes ional  es de 20,000 dblares ,  por l o  que l o s  paises  Latinoamericanos - 
habriar1 donado  a Estados  Unidos, a t raves  de l a  fuga de cerebros 1,000 - 
millones de d6lares .  

- E l   c o s t o   t o t a l  es en  realidad mucho  mayor que e l  cos to   d i rec to  de 

l a  formacibn de cada  profesional.  P d s  e x i s t e n   e f e c t o s  que son imposibles 

de evaluar como lo es ,  l o  que s i g n i f i c a   l a   c a r e n c i a  de e s t e   r e c u t s o  a - 
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mediano y largo  plazo.  

Por otro   l ado ,  l a  emigracibn  tiende a representar un contenido  cual& 

tativo  definido,  puesto  que,  emigran con frecuencia  profesionales  ubica-  

dos entre  los mejores  capacitados  y  con mho apt i tudes   de l   pa is ,   e s to  trae 

consigo  costos  inestimables y de  gran  magnitud; un ejemplo puede s e r  la - 
perdida de su influencia  lormativa  sobre  generaciones de posibles   disc i -  

pulos. 

Adem&, dicha  emigracibn  es  particularmente  grave  enprofesiones como 

l a  de  Ingeniero, por ejempio;  tan  altamente  requerida por los actuales  - 
procesod  de  procluccibn. 

En lo re ferente  a losprofes ionales  que s e  quedan en sus respect ivos  - 
p a i s e s   e d s t e  una alta proporcibn de recursos humanos  que se hayan ocupa- 

dos  en tareas que  no requieren de l a   a p l i c a c i b n  de su  formacibn, que queda 

as1  desperdiciada. 

Por sus c a r a c t e r f s t i c a s   s o n b m i c a s ,  l o s  paises  desarrollados  requie- 

r e n  una a l t a  tasa de empleo de  profesionales  en e l  S e c t o r   t e r c i a r i o  en - 
continua  expansibn  Sara  atender e l  aumento constante  de las  necesidades - 
secundarias. E l  caso de un pa is  no desarrollado  es  muy di ferente ,  l a  muy 

baja  productividad  de sus exportaciones   agrar ias ,   requerir fa  una impor- 

rante  tasa de profes ionales  ocupadas en e l l a s ;  La necesidad de mejorar - 
l a  prochctividad  de  su  industria y expandir la   neces i tar ia  que  una conside 

rable  p:roporcibn de tCcnicos   pert i r -entes   t raba jasen  aquí ;   e l   sector   ter -  

c i a r i o   d e b e r í a  ser e l  Crltimo como fuente  de ocupacibn para es te   t ipo   de  - 
mano de obra.  Sin embargo, l a  realidad  Latinoamericana es totalmente  dife- 

rente .  La ocupaci6n de profes ionales  y tecnicos  en e l   sec tor   pr imar io  - - 
agr fco la  y ganadero es i n f e r i o r  en d i c h a  regibn, a algunas economias muy 

desarrol ladas  que ya  alcanzaron  alt is imos  niveles de praductividad en e s t e  

terreno. La  ocupacibn  de r e c m s o  hmano tecnolbgico  en e l   s e c t o r  secunda- 
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r i o   i n c l u s t r i a l ,  si  consideramos que l a  industria  deberia  buscar  afanosa- 

mente es te   recurso  para  mejorar SU rendimiento, es bajisima. La super - 
ocupaci.bn  en e l   s e c t o r   t e r c i a r i o  e!; muy superior a l a  de los p d s e s   d e s a  

rrollaclos,  que ya hemos mencionado, s e  encuentran en un es tadio  mucho  muy 

diferente  de  necesidades  a  satisfacer.  De lo anter ior  puede concluirse - 
claramente que e l   s e c t o r   t e r c i a r i o   a c t 6 . a  como un amortiguador  de l a  des2 

cupacibn  de  profesionales,   absorbiendolos  ante l a  incapacidad  de los  o- 

t ros   sec tores  de l a  economia de prl3veer  desempleo. E l  cos to  de esta  abso2 

c i b n  e s   e l  sub-aprwechanuento  de los  empleados  en ta les   condic iones .  ( 3 5 )  

LA  DEPENDENCIA  TECNOLOGICA EN EL CASO 

DE MEXICO 

M(iAco representa e l  caso de un pais  sunidesarrollado, e l  cual s e  ha 

destacado en los   6 l t imos  25 años por un proceso de industr ia l izac ibn   ace  

le rada  que ha involucrado l a  absorcibn  considerable de l o s  adelangos  tec- 

nolbgicos.  Sin embargo, como sucede  en otros  pafses de nivel  semejante de 

desarro l lo  en M&ico no s e  daba has ta   los  ?%.timos años gran  importancia 

a l a   c i e n c i a  y a l a  tecnoiogia como un factor  primordial  del  crecimiento - 
y l a  modernizacibn  econbmica. 

La informacibn, muy somera,  procedente de orgallismos o f i c i a l e s   n a c i g  

nales e in ternac ionales ,   indica  que a f i n e s  de los años sesenta Mexico - 
gastaba en l a  adquisicibn de tecnologia de or igen  extranjero   entre  180 y 

200 mi:llones de dblarea al año y que estos   gastos   crec ian con  toda  proba- 

b i l idad ,  a un ritmo  del 20 % anual, l o  que creaba una carga  creciente de 

l a  bal,*a de pagos.(36’ En v i s t a  de  que gran parte de l a   t e c n o l o g i a  impor 

tada  enZra al pais  como p.irte  del  paquete  inversibn-tecnologia  extranjera 

no e s   p o s i b l e   d e f i n i r  con cer teza  que parte de l o s  pagos por tecnologia - 
importada r e p r e s e n t a   e l   c o s t o   r e a l  de l a   t e c n o l o g l a  y que parte  representa 
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transferencia  de  uti l idades a l  exter ior ,   d is frazada  ba jo   los   conceptos  de 

11 asistsencia tkn ica  11, r e g a l i a s ,   p a g o s   p m   e l  uso de marcas comerciales,  

e tc .  

E l  meollo  del problema no c o n s i s t e   s i n  embargo,  en e l   c o s t o  de divi- 

sas de l a  tecnología  importada,  sino  en l a   d e f i c i e n t e  adecuacibn a las ne- 

ces idades   industr ia les   de l   pa is ,  sus precios  unitarios  exagerados y su - 
v a l o r   i n t r i n s e c o  dudoso. La debil idad  de l a  e s t r u c t x r a   c i e n t í f i c o   t e c n o l 6 g L  

c a  que caracteriza a  nuestro  país  junto  con e l  papel  preponderante  de i a  - 
invers ibn  pr ivada  extranjera ,  no ha permitido duran.te añosencarar  estos pro 

blenas.  ExLste ademas un elemento  adicional que complica a b  más e s t e   p r o b l e  

ma, e s t o   e s  e l  a l t o   n i v e l  de protec:ci6n que gozar, l as   ac t iv idades   industr ia  

l e s  en Y 6 ~ c o  y e l   c o n t r o l  de l a  o f e r t a  por un grupo relativamente pequeño 

de  empresas de gran tamaño, en  comparacibn  con l a  magnitud t o t a l   d e l  merca 
do  naci.cjnal.  Dichos f a c t o r e s  pueden de  alguna  manera m p l i c a r  l a  ac t i tud  - 
pasiva que muestran las  empresas i n d u s t r i a l e s   f r e n t e  al cos to ,  la cal idad 

y l a  adaptabiiidad de Las tecnologfas  importadas, ya que a l  final de  cuentas 

e s   e l  c:onslmcidor nacional  quien  paqa e l   c o s t o  de dichas  tecnologías inadeci+ 

das y de l a  ineficakia  subsecuente  del   proceso  industrial .  

En f e c h a s   r e c i e n t e s ,  empezb a s u r g i r  en  rnbdco,  particdarmente  dentro 

del   sec : tor   es tata l   la   preocupaci6n  de   las   consecuencuas   indirectas  de l a  - 
impwtacibn en  forma  indiscriminada  de li tecnologia   extranjera ,no  solane2 

t e   s o b r e   e l   p r o c e s o  de industr ia l izac i6n  y l a  balanza de pagos,  sino  sobre 

l a  nueva e s t r a t e g i a  de desarro l lo  que t i e n e  como objet ivos   pr incipales  l a  - 
extensi6n  del  mercado interno y l a  entrada de l o s  productos  manufacturados 

a l  mercado  mundial. Es to   se   centra   en  dos  problemas  fundamentales r e l a c i w s  

dos  directamente  con los mecanismos y modalidades  de l a  compra de l a  tecno- 

l o g i a  idustrial en e l  extranjero;   qrimermente e; funcionamiento  del siste 

ma internacional  y nacional  de  patentes y marcas comercial es,,^ en otras - 
formas  de  propiedad i n d u s t r i a l ;  y en  segundo lugar las  prac t i cas  restricti- 



-- 35 - 

vas de l a  expartacibn  incorporadas en los contratos de l a  venta  de l a   t e z  

n o l o g f a   f o r b e a  a nuestro p a i s .  

Adern%, se   v i s l imbra  que M M&xico a m e t e  u1 sistema  educativo desor- 

ganizada y de muy deficiente  funcionamimta an todos sus nive les ,  por l o  - 
que  no puede contr ibuir  en l a  medida y l a  calidad  necesarias  para  formar - 
personal.  para las tareis de i n v e s t i g a c i b n   c i e n t i f i c a  y tecnolbgica;  Por - 
o t r o  lado, s e  ha comprobado que no se rec0lrpci.n ni respetaban  las  cone- - 
cciones ni re lac iones   entre  la i n v s t i g a c i b n   p u a   l a   a p l i c a d a  y e l  desarrg 

110 tecmlbgico ,   s ino  que se pretendfa sujctzw l a s   t a r e a s  en e l  campo de - 
l a  inver;tigacibn a las   ex igenc ias  a corto  plazo  planteadas  por  el  desarro- 

l l o  industr ia l .  

En e l   c a s o  de Medco,  existen  graves problemas qW frenan e l  desarro- 

13.0 de :La i n v e s t i g a c i h  e impiden su vinculacibn efick. con l a  vida  socia l  

econbmica, p o l i t i c a  y cultural del  mismo. Entre ellos destaca l a   f a l t a  de 

comprensibn y apoyo hacia, l o  que se  traduce en el bajo monto de recursos 

f inanc ieros  que s e   l e  proporciona. Tambien des tacan   las   de f i c ienc ias  en e l  

s i s tema  edxat ivo  de l a  misma manera, e l   d e s e q u i l i b r i o  en l a   a c t i v i d a d  de- 

investigacibn con  p&ponderancla  de lo  básico  a   frenado  las   posibil idades-  

de  obtener  mejores  resultados  de l a  asignacibn de 1 C S  recursos  para l a  in- 

v e s t i g a c i b n   c i e r - t i f   i c a  y tecnolbgica.  

Mk; especificamente, l a  f a l t a  de apoyo a l a  investigacibn en c i e n c i a  

y tecno.logfa se manifiesta en e l  hecho  de que e l  p a i s  cuenta  con un nfnne- 

r o  de investigadores en r e l a c i b n  a su poblacibn no solamente i n t e r i o r  en - 
muchas ocasiones a l  de los paises Cesarrollados,  sino tambien i n f e r i o r  al- 

de países como España y Grecia que teniendo un nive l   de   desarro l lo  en gene 

r a l  similar a l  de mexico,  cuentan  con  cuatro o cinco  veces mas investigad2 

r e s  en r e l a c i b n  con su  poblacibn  total  de los que ex is ten  en  Mexico.  Esta- 

misma f a l t a  de apoyo tambien s e  ha manifestado en e l   b a j o  nivel del  gasto- 

t o t a l  en inves t igac ibn ,  l a  cual equivalfa  en  nuestro  pais en l a  decada - 
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pasada  a 73 ,% de l  PNE. Dicha proporci6n  nurvuncnte e s   i n f e r i o r  no s b l o  en 

relaci6n  a   paises   desarrol lados,   s ino a la de c ier tos   paf ses  en desarro- 

l l o  y otros  de  magnitud econ6mica similar o i n f e r i o r   a   l a  de  mexico. (37) 

Por otra parte ,  por l o  que respecta a l o s  problemas  de  sistema &u-- 

ca t i vo  en  relacibn  a l a  formacibn  de  personal  cientlfico y tecnolbgico, - 
e s to s  se re f i e ren   a :  

- La escasa  relacibn  pragmatica  entre l a  educacibn  superior y l a  - 
invest igacibn,  que torna  def ic iente   la   fonnacibn  de   profes ionales  y de - 
invest igadores .  

- Ademas, l a   f a l t a  de   v incu lac ibn   entre   l a s   ins t i tuc iones   de  educa- 

c i 6 n   s q e r i o r  y l a   i n d u s t r i a ,  que anula el esfuerzo  de  las  primeras en - 
materica  de  ciencia y tecnologfa  con  f ines de desarro l lo   indus tr ia l .  

Por l o  expuesto  anteriormente, l a   po l l t i ca   nac iona l   y   l o s   p rogrmas -  

de  cie.ncia y tecnologfa deben basarse en m marco de  referencia que i n c l z  

ya una serie'de  consideraciones  generales  acerca  del  papel que correspon- 

de a l   e s fuerzo   c ient l f i co  y tecnol6gico en e l   a c t u a l  momento del  desarro- 

l l o  mexicano y ademss en  e l   futuro  predecible  que permita  pasar,  en  forma 

organizadü  de una etapa de imitacibn y retraso  a  otra de adecuac ih   y   c re l  

t ividad  generalizada,   para  lo que se   requiere  programar una p o l i t i c a  - - 
cientlfico-tecnol6gica,  en  atenci6n  a l a   e s c a c e s  y dispers ibn de recwsos ,  

procurando un correcto  equil ibrio  entre  la   investigaci6r,   fundamental  y l a  

aplicada.  

LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, EL USO Y EWLOTACION 

DE PATENTES Y MARCAS EN MEXICO. 

Clomo ha sido  expuesto  con  anTerioridad, l a  tecnologia  en l a  mayoria- 

de su=. formas no e s  un b ien   l ibre ,   s ino  un producto, como cualquier  bien- 
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t a n g i b l e ,   p o r   l o  que es  necesario  para su t rans ferenc ia  e l  sistema  inter- 

nacional de patentes y marcas,  nuestro pais no escapa  a   es ta  norma, pues- 

t o  que l a  tecEologia  se vende.  Adanas, m u c h a s  da las veces l a   u t i l i d a d  - 
s o c i a l  de la   tecnologia   importada-ofrece  serias dudas,simplemente  porque- 

los paises  compradores  cano l o  es e l   c a s o  del nuestro, no estan  en  posi- 

c ibn de seguir   los  patrones de conswno p r w a l e c i e n t e s  en paises  desarro- 

l lados  de los que procede l a  mayoria de l a  tecnologia. 

. -  

La preocupaci6n por  l a  incidencia en e l  gasto de tecnologia  importa 

da en  forma  indiscriminada  sobre l a  balanza de pagos smge en m&ico  pa- 

ralelamente  a l a   i n s a t i s f a c c i 6 n  con e l  estado  de l a   c i e n c i a  y de l a  tec- 

nologia.  nacionales  en l a  segunda mitad del  decenio de los sesentas.  La - 
elabora.ci6n  de una ley tendiente   a   controlar   las  compras de tecnologia - 
en e l   e x t e r i o r  se i n i c i b  a pr inc ip ios  de 1972, puesto que en e l   t r a n s c u r  

so de 1.0s tiltimos años,mecico obtiene  tecnologfa  del   extranjero  bajo las 

siguientes  condiciones : 

- La maquinaria y e l  equip3 que s e   r e c i b e  mediante inversiones de - 
l a s   f i l i a l e s  de l a s  empresas ex t ran jeras  son  frecuentemente  anticuadas, - 
de mala cal idad y a  costos  elevado:;, l o  que hace m á s  d i f i c i l  la competen- 

c i a  en l o s  mercados e x t e r i o r e s  y produce  daños a l  consumidor ,nacional .  

En sentido  opuesto,existen  manifestaciones donde l a   t e c n c l o g f a   e s  - 
excesivamente moderna y avanzada en re lac idn  con las  necesidades  caracte-  

r i s t i c a s  de l a  p lanta   industr ia l   de l  pais, l o  que impide e l  aprovechamien 

t o  bptimo de l o s   f a c t o r e s  de produixibn  internos. En general   se   t rata  de - 
macpinaria que requiere un uso intensivo de c a p i t a l  y ahorra  fuerza de tr= 

bajo . 
- Las  restr icc iones  y exigencias a los compradores se r e f i e r e n   a   l a  

expartaci6n a terceros  y a  adquirir  bienes de capi ta l   e  inswnos que no - 
siempre  son l o s  mas convenientes  para l a  p lanta   industr ia l .  
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- Adem& se i n t e r f i e r e  con l a  produccidn,  comercializacidn y admi- 

nistracibn  de l a  empresa receptora  de l a  tecnologia. Es muy usual que las 

estipulaciones  correspondientes  otorguen a las empresas  vendedoras l a  fa- 

cultad  de fijar e l  prec io  de l o s  productos y limitar o impedir l a  i n v e s t i  

gacidn  por  parte de las  r e c e p t o r a s ,   p r o h i b i r   e l  uso de  tecnologia   a l ter% 

t i v a   c o n s t i t u i r s e  en  compradoras exclusivas ,   designar  a l  personal  tecnico 

y por s i  esto   fuera   poco,  cobrar regalias por  patentes o marcas que  no - 
son  ut i l izadas ,   obl igan al uso de patentes y marcas que no aportan avan- 

ces  tCcnizos y adquieren l a  representacidn  exclusiva de las  ventas en e l  

p a i s .  

- Por otro   1ado ;se   es t ipula  que las adaptaciones de l a  tecnologia- 

pasan a l  poder del   poseedor  original ,  l o   c u a l  es una barrera infranquea- 

ble   para  l a  creacidn  de una tecnologia  propia.  

E , l  prcpbsi to  de l a  ley de patentes y marcas consiste  en  adecuar l a  

compra. de tecnologia  a las necesidades  nacionales y e v i t a r  abusos que pro 

viene de l a  debil  capacidad de negociacidn del empresario  nacional. 

LA  INVESTIGACION  TECNOLOGICA EN M E X I C O  

En l o s  fitlimos años s e  ha  fomentado e l   d e s a r r o l l o  de l a  invest igacibn 

tecnol.6gica  en las empresas  para-Estatales y en l a s   i n s t i t u c i o n e s   c i e n t i f i  

cas que reciben  subsidios del gobierno, podemos hablar  por  ejemplo,  del - 
I n s t i t u t o  Meldcano del   Petrbleo,  el cual depende de  Petrbleos  Mexicanos, 

d i c h o   i n s t i t u t o   e s   e l  mas grande centro de invest igacibn d.el pa is  en mate 
r i a  de invest igacibn  tecnolbgica ,  su personal  excede de 1,400 personas' - 
e n t r e  las que s e  pueden contar  300 investigadores con un presupuesto de - 
mas de 130 millones de pesos. Otros ejemplos,  son:  La Comisibn  Nacional - 
de !3nt:rgia Nuclear, El Consejo de Recursos  Naturales no Renovables, l a  - 
Productora  Nacional  de semillas, e l   I n s t i t u t o  Medcano de Investigaciones 
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tecnolbgicas,  etc. 

por o t r a   p a r t e ,   l a   w o l u c i b n  de l a  dependencia  en e l   s e c t o r   i n d u s t r i a l  

s e  ha  manifestado  de  diferente manera tanto an el .  sector  privado como en e l  

s e c t o r  p,y.aestatal. S i  biCn e s   c i e r t o  que se manifiesta en e s t e   a t i m o  una 

labor de creciente  importancia  en e l  campo de l a   i n v e s t i g a c i b n ,   e x i s t e n  - 
ciertas   : ? imitaciones ,  puesto que, cuando sus actividades se modernizan y s e  

torman mas completas,  surgen  elementos nuevos de presibn que profundizan l a  

dependentcia  a  traves  de  bienes y de capital   adquiridos mediante c rédi tos  de 

prweedo:res, que tienen  incorporadas  tecnologias que no necesariamente  re- 

sultan compatibles  con  las  desarrolladas en e l   i n t e r i o r .  En cambio, l a  - - 
dependencia  tecnol6gica  en e l  sector-  privado, ha aumentado progresivamente 

a l o  l a r g o  de l a s  &timas decadas,  tanto como r e f l e j o  de l a  entrada de nume 
rosas empresas ex t ran jeras  a l  sector  manufacturero como resultado de l a  crz 

ciente  expansibn  horizontal  del  sistema  productivo. La incorporacibn  indis- 

criminada  de  nwvas  tecnologias, la   l imitada  disponibi l idad  de  cuadros tk- 

nicos  nacionales,   as1 como l a   f a l t a  de investigacibn  tecnolbgica aut6noma - 
y l a  ausencia   de   restr icc iones   para   la   importacibn de tecnolcg ia ,  provoca- 

ron que simplemente'amentara e l  vol.hen de dichas  importaciones s i n  que - 
surgiera  preocupacibn  alguna p o r  parte de los  industr ia les   nacionales  de - 
las  consecuencias  econbmicas y s o c i a l e s  de esta  s i tuaci6n.La  intensidad de 

las importaciones de tecnologia   se   v i6   a lentada por las   contradicc iones  de 

las p o l i t i c a s   i n d u s t r i a l e s   o f i c i a l e s  y la   a l ta  protecci6n  arancelar ia  de - 
l a s  nuevas actividades  manufactureras. 

A 1.0 anter ior  se swnan dos f a c t o r e s  que condicionan l a   a c t i t u d   d e l  - 
sector  privado  ante l a   . t r a n s f e r e n c i a  de tecnologfa,  los cuales son: - - 
Primero; La preferencia   por   las   tecnicas  que ahorran  trabajo en virtud de - 
que,  a j u i c i o  de los empresarios,   alivian al mismo tiempo  problemas s indica  

les y l a b o r a l e s ;  En segundo lugar, Idada l a  proteccibn de que ,goza l a  em- 
presa ,   es ta  puede darse e l  lujo de :real izar  cualquier  gasto en  impmtacibn 
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de tecno:logía,  puesto que e x i s t e  l a  re lat iva   seguridad de que e s t o s   p o d r h  

trasladaxse a l  consumidor final, v i a  awnento de precios.  

Este  contexto  favorece a h  m 6 s  a las mpresas   ex t ran jeras  porque c a s i  

todos  los  gastos  en que incurren las filiales por concepto de compras de - 
tecnología  representan  ingresos para  sus matrices en e l   e x t e r i o r ,  adan%,- 

s i  b i e n   e s   c i e r t o  que el centro de decisibn  tecnolbgica  es  l a   e q x e s a  ma- 
t r i z ,  dichas decisiones  tecnolbgicas se adoptan  en  funcibn de l a  es t ra te -  

g i a   g l o b a l ,  como ya  ha sido  expuesto  en l i m a s   a n t e r i o r e s ,  y de l a  renta- 

b i l idad  de todo e l  sistema  transnacional.  

Esto t r a e  como consecuencia  qm l a  empresa  privada  nacional  sea l a  - 
que t i e n e  problemas mas serios en l a  bfasqwda de tecnologia   del   exter ior-  

por que : 

1.- Son muy escasos sus conocimientos de las diversas  tecnologias - 
aplicabl-es de que s e  disponen  en e l  mercado internacional .  

2.- Aun* l a  conseclribn de  una  nueva tecnologia   t iene  como propb- 

s i t o  me,jorar su posic ibn  compet i t iva   f rente   a   otras  empresas en e l  mismo 

s e c t o r ,   l a  empresa & esta  en  condiciones de averiguar l a   e f i c a c i a   r e l a -  

t i v a  de las   t ecnologías  que ya se u t i l i z a n  en e l  p a i s ,  por carecer  de - 
informacibn al respecto. 

Co:nsecuentemente, las empresas nacionales adoptan sus decisiones - 
a l   a z a r ,  mediante contactos con los representantes  para empresas  en m$- 

xico.  Puede observarse que l a  gran  mayoria de l a s  empresas  mexicanas - 
compra tecnologia   a   l as  empresas  norteamericanas,  esto es una prueba - 
f e a c i e n t e  de que l a s  empresas nacionales  actual como receptoras  pasivas 

de l a  tecnologia  disponible  en:un  solo pals tecnolbgicamente  avanzado. 

AdemBs l a  mayoria  de las   adquis ic iones  de tecnologia en e l  e x t e r i o r  

sigue  teniendo como f i n   p r i n c i p a l   l a   d i v e r s i f i c a c i b n   d e l   p r o c e s o  de sus- 
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t i tuc i61n  de importaciones para e l  mercado interno y no l a  moderaizaci6n - 
tecnol6gica  para  f ines de exportacih .   Tratbndose en mwhos casos de l a  - 
consecuente  ampliaci6n de l a  a fer ta  de bienes finales de conswno interno 

sEperfllm, e l  proceso de l a  transmisidn de tecnologia e n  sus formas  act% 

lrs ,  no t i ene   tan   so lo   e fec tos   d i rec tos  e indirectos  negativos en l a  balan_ 

za  de  pagos  sino  tambien  efectos  sociales  indeseables  respecto  a  los  patrg 

nes de consumo y l a  propensi6n del ahorro, l o s  que a su vez  inciden  negati 

vamente en l a  balanza de pagos. 



CAPITuI.0 I11 

LA  FACTIBILIDAD  DE 1 J N  PROYECTO DE INVERSION EN 

CIENCIA Y TECNOLOGIh, PARA LA CREACION E INTER 

VENCION DE MICROCOMPUTADORAS EN EL I4ERCAw - 

NACIONAL. 
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EVOLUCION DE LA INDUSTRIA  ELECTRONICA 

Durante l a  Segunda G w r a  M u n d i a l  repentinamente  se  activa l a  Indus- 

t r i a  E:Lectr6nica,  puesto que se   desarro l lan   la   radionavegac ibn ,   e l   radar ,  

los controles  automaticos  para l a   a r t i l l e r i a  y muchos a u x i l i a r e s  de cornu- 

nicacil5n  y armamentos necesarios en esa  epoca. 

'1 La invencibn  de l a  Tecnologfa P l a n a r  en  1962 y l a  generaci6n de - 
los   c i rcu i tos   in tegrados  en 1963 propiciaron una explosi6n  demográfica - 
industr ia l   y  "ma s inerg ia  de  equipo s i n  precedente en e l  mercado, l o  que - 
ha llevado  a l a   p r o l i f e r a c i 6 n  de industrias  con  capacidad de producir  su- 

propia  tecnologia,  y o f r e c e r  al  mercado  cada  vez  mejores  productos". (38 1 

La i n d u s t r i a   e l e c t r 6 n i c a  ha sido y e s ,  desde que s e   i n i c i 6 ,  una in- 

dust r ia  de innovaciones  constantes l a  cual l a  hace muy r e s i s t e n t e  y compg 

t i t i v a  en situaciones  econ6micas  adversas.  Esto  permite que e l  mercado de 

productos  electrbnicos  crezca  a pesar de observarse  reducida  en  otros m e r _  

cados  (cuadro I-? ). 
En l o  que s e   r e f i e r e   a l  mercado nacional ,   este  representa.solamente - 

aproximadamente el  0.38 % del  merc:ado mmdial . (39)  E l  v o l h e n  de  importa- 

ciones  nacionales  es mayor  que l a  producci6n  nacional  de  equipos e l e c t r 6 4  

cos ,  por l o  que e x i s t e  un desequi1 , ibr io   f t ler te   en  la   balanza de pagos. 

En 1981, las importaciones  ascendieron a 1084  millones  de  dblares, - 
mientras que las   exportaciones  s61.0 a 61 mi i lones ,   es to   t rae  corno conse- 

zuencia que l a  balanza  de  pagos fuera  desfavorable  para Mexico  por 22.2 - 
millones de d6lares  (cuadro  1-2) 

La h i s t o r i a  de l a  Industr ia   Electr6nica  en los Gltimos 30 años de- 

muestra' que los   pa ises  m6s avanzados  son  aquellos  en  los que pro l i feraron  

industr ias   caseras  pequeñas y medianas  con un a l t o   n i v e l  de investigaci6n 

y desarro l lo  extremadamente innovativas, por l o   c u a l ,   s e  han convertido en 
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CUADRO 1-1 

CONSUMO D1 EQUIPO  ELECTRONIC0 91 LOS ULTIMOS 3 AÑOS 

(millones de d61arcs) 

(1000 M DLS.) 

I 

1) E E W  2) EUROPA ' 3 )  JAPON 

Fuente: 26 informe  anual de actividades, CANICE ( 1  983) 
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Las compañiias inv ier ten  anualmente  en promdio, 3 % de su v o l h e n  - 
de ventas  en  imrestigacibn y desarro l lo ,  (aproximadamente 9 millones de - 
dblares) .  La FreSi6n  tecnolbgica  externa que r e s u l t a  de los produc- 

tos  generados por es te   imrers i6n  es exagerada y se  manifiesta  comercial y 

polit icamente  sobre  el  p a l s .  

CUADRO 1-2 

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ELECTRONICOS 1978-1  982 

CIFRAS EN MILES DE WLARES 

1978  1979  1980 1981  1982 

Materias  primas 6593  8318  9675  11089  5356 

Componentes 129561  166762  257139  298303  168689 

Bienes de Consumo . 41939 88943 156974 161599 42852 

Electrbnica  Profesi0m.l  232050 330783 534426 598211 245177 

Consumos Electrbnicos  5597 7721 11230 15145 5043 

T O T A L  415750  602027  969444  1084347  467127 

Fuente: 26 informe anual de act ividades ,  CANIESE (1983). 



- 45 - 

EXPORTACION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS 

1979-1 982 

- 
1979 1980 1981  1982 - 

Componentes 38036  137766  38861  14930 

Bienes;  de  Consmo 2340  8350  3507  602 

Electrbnica  Profesional  2128  6396  11175 43 79 

y C i e n t i f i c a  

Consunzos Electrbnicos 7276  11152 0 278 3 965 

T O T A L  49780  163664  61821  23876 

Fuente: 26 informe,anual de actividades,  CANIESE (1983). 

Las  importaciones  en  materia de electrbnica  creceran  debido  a  l a  - 

explosibn  de  productos,  comunicaciones,  computacibn, consumo, robots,   coz 

trol  autom$tico,  seguridad,  etc.  Puede ser que con esos  productos  se  ame= 

t e   l a   e f i c i e n c i a ,   l a   p r o d u c t i v i d a ( l ,  e l  p r e c i o ,   e l  tamaño, e t c .  aunque todo 

es to   jmpl ic i tamente   l l eva   a   l a   fuga  de d i v i s a s ,  pago proporcional de l a  - 
investigacibn y desarro l lo  en otros paises,   impuestos,   etc .  

A p a r t i r  de 1947 e l  mercado de l a   e l e c t r b n i c a  ha incursionado en to- 

das las   disc ipl inas ,   pero  pr incipalmente  en:  Defensa,  computacibn,  entre- 
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tenimiento,  comunicaciones,  medicina,  progranacibn  (software), y automa- 

t ismo  industr ia l ,  como ya hemos dicho, es una de l a s  pocas  industrias - 
progresistas en  &pocas  econbmicas d i f i c i l a s .  

8'1 m l a  actualidad hay k e a s  de crecimiento d e l  orden de 3 3  % y pro 

medio mundial  de crecimiento de 16 %, a pesar de l a  recesibn econbmica - 
manifestada 'I. 

(47 1 

La  importancia de l a   i n d u s t r i a   e l e c t r 6 n i c a   a h o r a  y en e l   futuro  con2 

tituye! una conclusibn  inevi table .  

Las industr ias   prodlr toras  de  maquinaria e l e c t r i c a  y e l e c t r b n i c a ,  - 
equipos y repuestos,  incluyendo  computadoras y equipos de procesamiento - 
de dat:os,  gastaron  alrededor de 1:3,000 millones  de  dblares en investiga- 

c ibn  y desarro l lo  (I D )  y emplearon  a 225 ,000  c ient í f i cos   e   ingenieros  - 
de investigacibn.  (42 1 

I l x h a s   o t r a s   h e a s  no consideradas  en  los grupos e l e c t r i c o s  de l a  - 
forma como se- les   inc luye  en l o s   campos del  espacio  aereo y maquinaria - 
se basan de hecho,  en  gran medida en l a   e l e c t r b n i c a  y realizan  considera- 

b les   esfuerzos  de I D. 

En l a   a c t u a l i d a d ,   l a   t e c n o l o g i a   e l e c t r b n i c a  avanzada (La cual s e  - 
concentra  en E.3. y  Japbn),  se  ob.tiene en su  mayoria  S610  a  traves de l a  

coprocluccibn,  proyectos  cocjuntos y sesion  cruzada de derechos  de  explota 

ci 6n . 
La t ransferenc ia  de tecnologia   e lec t rbnica  avanzada  a l a s  naciones - 

en  desarrol lo ,   prkt icamente  no se l l e v a   a  cabo.  Las  tecnologias  crecia- 

l e s  se! encuentran  en e l  diseño  de  c ircuitos  y  en l a   f a b r i c a c i b n  de  plaqus 

t a s ;  Ese s e c t o r  de l a   i n d u s t r i a  se conservar6 en los   pa lses  avanzados, - 
por di .Arsas  razones:  

a) La  gran  inversibn de c a p i t a l  comprendida  en e l  diseño y l a   f a b r i c a  
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cibn  ocasiona que los fabr icantes  duden de transferir este  proceso  a un - 
pais   en  desarrol lo .  La fabr icac ibn   de   p laqwtas ,  que e s  una produccibn - 
en  batck, .   generalmente  se  central iza  para justificar las economias  de - - 
esca la .  

b )  La  necesidad de  mantener urla relacibn  estrecha  en e l  I-D, la pro- 

duccibn  y e l  mercado. 

c )  El mantenimiento de la cal idad,  que se  considera  imposible de ob 

t e n e r   e n   i n s t a l a c i o n e s   l e j a n a s .  

d) La  importancia  decreciente  del  costo de mano de obra  a medida que 

l a   i n d u s t r i a  se vuelve ma dependiente  del   equipo  capital ,   e l  I-D y las - 
habilidades de  promocibn y administ.raci6n. 

El reemplazo  de l o s   t i p o s  de componectcs mechicos   e lec t romechicos  

y de o t r a   c l a s e   p o r  los c i rcu i tos   in tegrados ,  los microprocesadores y l a s  

microcamputadoras  han alterado  de manera drastica tanto   e l   proceso  de - 
produccibn como los productos. 

La a l terac ibn   de  los productos trae como consecuencia  iniporrante l a  

t rans ferenc ia  de una gran  parte  del   valor agragado a l   f a b r i c a t e  de com- 

ponentes.  Esto  sucede  debido  a que e l  componente e lectr6nico.se   convier-  

t e  en una par te  mucho m á s  importante  del  producto. 

EL DESARROLLO DE  LA ELECTRONICA Y MICROELECTRONICA 

EN AMERICA LATINA 

Hemos hablado  de l a  nueva revolucibn  industrial   creada por l a  amplia 

apl i cac ibn  de l a  e lec t rbnica ,  l a  cv.al s e  ha convertido en una industr ia  - 
de conv'ergencia  cuyas  innovaciones se' han extendido  a las demaS industr ias  

y a muchos serv ic ios .  

E l  impacto  de l e   e l e c t r b n i c a   s e   d e s a r r o l l a   p r i n c i p a l m e n t e   p o r   e l   d e s a  
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r r o l l o  de l a  temologia   microelectrbnica ,  cuya  unidad b h i c a   e s   e l   c i r c u i  

to  i n t e g r a d o ,   e l  que ha sido  incorporado  a  varios  productos  existentes - 
permitiendo l a  creacidn de  nuevos productos. (43 1 

Estos  avances  tecnolbgicos  junto  con los sec tores   industr ia les  que - 
elaboran  los  productos  y  los  recursos humanos altamente  especializados que 

requiere dicha  actividad  constituyen l o  qlp  se ha  dado en llamar complejo 

e lec t rbnico .  Es necesario  destacar que l a   m i c r o e l e c t r b n i c a   e s  muy importa; 

t e ,  pero no constituye l a  total idad  del   complejo  electrbnico  industrial .  

La industria  microelectrbnica  representaba en 1979 e l  5 % del v a o r  

de l o s  productos que contenian  circuitos  integrados ( 44) 

Podemos d e c i r ,  por l o   t a n t o ,  que e l  complejo e l e c t r h i c o   s e r á  el  polo 

pr inc ipa l  en  torno del cual se reorganizarán  las   es tr lxturas   product ivas  - 
de las  sociedades avanzadas. Puesto que ninguna actividad mecAnica o inte-  

lectual puede hacerse   s in  a lguna  forma de intercambio  de  informacibn l a  - 
microelectr6nica ha  logrado crear un sistema  global de manejo de informa - 
cibn.  :Por l o  que se recurre  cada  vez mas a s o l x i o n e s  basadas en e l l a ,   l a s  

cuales se   apl ican  quna  amplia  gama de productos  y  servicios.   el lo puede - 
s i g n i f : i c a r  desde e l  mejoramiento  del  producto  (Automoviles)  hasta l a   t r a n z  

formac.ibn r a d i c a l  de su  composici&n,  costo  y  prestaciones  (computadoras) . 
E:L grueso de las  publicaciones  sobre  las   consecuencias de l a  micro- 

e lectrOnica   s610   se  refiere a l a  s i t u a c i b n  de los  paises  desarrollados . - 
Cuando s e   i n t e n t a   a p l i c a r   e s e   c r i t e r i o   p a r a  examinar  dichos e fec tos  en los 

paises Latinoamericanos,  se  descubre que e s o s   a n á l i s i s  no pueden s e r  tras- 

ladado!;  en  forma  mecanica  a l a   r e a l i d a d  de l a  regibn(ver  parte 2) .  

Bi todos loska ises  de  Latino  Amkica e s t b  influyendo  en  grados y - 
modos (+versos  tanto  el  dinamismo d e l  complejo  electrbnico de los   pa íses -  

desarrollados como l a  incorporacibn de l a   e l e c t r b n i c a  en sus economias. 

Los problemas centrales  del  desarrollo  Latinoamericano pueden encos 
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trar en l a  microelectrdnica ,  adecuadamente ut i l izada ,  un elemento de apo- 

yo para su solucidn. 

Ell crecimiento  del   complejo  electrdnico en + C i c a   L a t i n a  ha seguido 

un curso muy i r regular  (como l o  ha  s ido en l a  transferencia  de  tecnologla 

a esa zona  en  general) y ha  tenido un impulso marcadamente ex6geno  en  cuya 

transmjlsidn desempeñan un papel  de  importancia  decisiva las empresas  trans_ 

nacionales.  Estas han contibuido al desarrollo  de  tecnologla  microelectrb 

nica y a su aplicacidn  en  productos  especif icos y son los oferentes  m6s - 
dindmicos y de mayor importancia  de  bienes  del  complejo  electrdnico a ni- 
v e l  mundial. (45) 

Las  importaciones  Latinoameri,canas se swnan, bienes  productivos lo- 

calmente que incorporan l a  microelectrdnica  en cuya produccidn las empre- 

sas transnacionales  t ienen normalmente mucha importancia, y por l o  regular 

dominan e l  mercado. En e l   c a s o  de :Mexico en e l  renglbn  de l a   i n f o r m S t i c a , -  

6 empresas controlas  e l  mercado, l a  pr inc ipa l   es  IBM que alcanza  el. 55 % - 
d e l   t o t a l ,  en segdida Honeywell con un 15 %. , en e l   caso   de   Chi le  - 
las 7 mayores empresas transnacionales  controlan casi el 95 % del mercado- (471 

El. pr inc ipa l  demandante de  bienes d e l  complejo  electrbni¿o en l a  re- 

gibn es el  sector  pfiblico.  Esto  se debe  por su importancia  decisiva en l a s  

teleconwnicaciones,  porque  genera m a  gran demanda de  equipos de procesa- 

miento  de  infonnaci6n, y por l a  s i ! ~ n i f i c a c i b n  de los   gas tos   mi l i tares  - - 
en l a  myorla   de   los   paises   de   dicha  regibn.  

Con l o   r e f e r e n t e   a l   s e c t o r  prftvado, tanto  nacional como extranjero  - 
t i e n e  t:ambien inportancia  en l a  demanda de  bienes  de consumo duradero e l e s  

t r i n i c o s  y de capital en los sec tores   industr ia les ,   f inanc ieros  y de s e r v i  

cios. 

La1 incorporacibn  de l a  microe:tectr6nica  en l a  regidn ha s ido  y e s  - 
un proc:eso  heterog&neo,discontinuo y desordenado,  cuyas  modalidades y ex- 
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tensidln  varían  de pa is  a   país .  

E ~ s t e n ,  diferencias  importantes en los   pa íses  de l a  regibn en cuan- 

t o   a  sus estrategias   de   incorporacibn de l a  microelectrbnica.  

'1 Mientras  en  algunos l a  litcral de  importacibn  es l a   r e g l a   g e n e r a l ,  

en o t r o s  se intenta  racionalizar  dicho  proceso de  acuerdo  a l a s  pautas - 
preestablecidas,  en  algunos se protege O fomenta l a  industr ia   e lectrbnica  

nacional,   mientras que en otros  mlrhas  veces  en l a   p r 6 c t i c a   s e   l a   d e s d i e n  

t a  en  varios  paises  existen  1egislac;ones  de  car6cter   general  o espec i f i co  

para las empresas transnacionales  mientras  en  otros  prevalecen regimenes - 
l abora les   en   re lac ibn  con l a   i n v e r s i b n   e x t r a n j e r a "  

4 

(4 1 

La disparidad  entre los paises  desarrollados y l o s  de l a  r e g i b n  res- 

pecto  tanto  de l a  rapidez  de l a  incorporacibn  de  las  innovaciones  del com- 

ple jo   e lectrbnico,   cuanto  de   la   capacidad de su  adecuacibn  a l a s  economtas 

nacionales puede aumentar las d i ferenc ias  que actualmente l a s  separan en - 
materia de productividad. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA MCROELECTRONICA 

EN MEXICO 

Los avances  en  M6xico mas importantes  en  torno  a l a   e l e c t r b n i c a  y - - 
microelectrbnica,  se han realizada en las  telecomunicaciones y en los sis- 

temas de cbmputo. Sin embargo, como e s  natural, e l  equipo que s e   u t i l i z a  - 
e s   c a s i  1 0 0  % de  importaci6n. 

E l  esfuerzo que s e   r e a l i z a  en investigaci6r .  y desarro l lo  en  nuestro - 
p a i s  en e s t a  rama, encontramos que 10,000 investigadores sb lo  unas 200 per 

SOMS laborln  en  materias  relacionadas con  estado  sblido,   s in embargo, en 

l o  que 'a microelectrbnica se r e f i e r e   e l   n h e r o  de investigadores con cono- 

cimiento  en e l  k e a  no excede  a 35 personas,  incluidos  maestros en c ienc ias  

y doctaores. (49 1 
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1~ l o   a n t e r i o r  se agrega que estas personas  se  encuentran  en  distin- 

tos   centros   de   invest igacibn,   bkicamente   en  t res   laborando en  forma - - 
desnivelada y siguiendo estrategias afm no d e f i n i d a s .   A d d s ,  l a  produc- 

cibn  de  persondl  cal i f icado es b a j a  y su p e r f i l  est6  enfocado fundamental_ 

mente a retroal imentar  e l  laborator io   del  cual provienen. (50 1 

Estro  trae como consecuencia  que, e l  rezago   tecnolbgico   se   v i  a m p l i s  

do en  comparacibn  con e l  desarro1:Lo que t i e n e   e s t a   c i e n c i a  en los paises  - 
avanzados. 

Por l o  que, si queremos p a r t i c i p a r  en el desarro l lo  de tecnologia en - 
l a  e l e c t r b n i c a  moderna, se debe promover de  inmediato e l  diseño de sistemas 

maquil.andolos industrialmente  en  Estados Unidos y en Europa. Es to   ser6  - - 
posible  puesto que se cuenta  en  nuestros  centros  de  post-grado con t r e s  - 
eslabones   para   real izar   diseños  de cal ldad  Profes ional - Industr ia l ;  E l  p r i  

mero c o n s i s t e   e n  programas  de  simulaci6n  tecnolbgica; E l  segundo en  progra 

mas de! simulacibn de c i r c u i t o s   e l e c t r b n i c o s  y el  t e r c e r o  en e l  diseño gr6- 

f i c o  por computadora  de sistemas integrados.  Este f,iLtimo eslabbn  es  funda- 

mental  para  penetrar en l a  e l e c t r b n i c a  moderna. 

La e s t r u c t u r a   d i n h i c a   d e  l a  i n d u s t r i a   e l e c t r b n i c a  y en  especial  de 

l a  microelectrbnica  depende  de cuatro   fac tores   pr inc ipa les :  

-. LOS gastos  destinados a 13 investigacibr,  y desarro l lo  

-. La rapidez  con que se   di funde  e l   progreso  tecnico  

-. Los di ferenciales   de   costos   internacionales  

Cada  uno de   es tos   fac tores   t~ .ene  l a  importancia que determina segtan - 
las  cincunstancias,   pero pensamos que en  especia l ,  l a  invest igacibn y desa 

r r o l l a ,   l o s  que en  general   t ienen mayor peso, porque a   su   estrecha  re lac ibn 

con e l  p r o c e s o   t k n i c o  dan lugar  a una b e n e  competencia. 

En l a  actualidad es una necesidad para cualquier empresa i n v e r t i r  - 
grandes  capitales en investigaci611,  puesto que las posiciones en e l  merca 
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do se pierde rkoidamente  debido a que l a  tecnologia  se  vuelve  obsoleta - 
con rum rapid&  asombrosa  en  caso  todos  los campos de l a   i n d u s t r i a .  

Podemos d e c i r  que nuestro pa:Ls puede dar un paso  adelante y a s i   r e -  

ducir l a  brecha  tecnol6gica, s i  cuenta  con m a  es t ra teg ia   g loba l  en micro 

e l e c t r 6 n i c a  a nivel   nacional ,  y ai& s i  l l e g a   a  dominar e l   proceso  de - 
diseño de Ciencia y Desarrollo.  

LA TECNOLOGIA BE LA  COMPUTACION Y SU DESARROLLO EN MEXICO 

E& e l  año de 1956 l a  Comisi61n Federal de Electricidad  adquiere un - 
equipa UNIVAC 60/120, 3 años m6s ,tarde l a  UNAM i n s t a l a  un equipo IBM/650 

y l a   l e c r e t a r f a  de  Hacienda y Cddito  Ffablico, dos UNIVAC/USS. 
1 .  

Hacia  1960  otras  entidades  del sector pfablico, ccmo l a  Direcci6n - 
General  de Estadistica, de l a   e n t h c e s   S e c r e t a r i a  de Industria y Comercio 

y e l  SWSS hacen  sendas  adquisiciones  de  sistemas de c6mputo e l e c t r 6 n i c 0 , -  

entre  tanto en e l   sector   pr ivado,   por   esas  mismas f e c h a s ,   s e   i n s t a l a n  - - 
alrededor  de media  docena  de  equipos. 

. .  

E:n e l  año de 1964  ya  se  elevaba  a  65 e l  nbnero de ins ta lac iones ,  en- 

tre e l   sec tor   p f ib l i co  y e l  privado. Las que preva lec ian   e ran   las  de l a  - 
marca IBM y BUU, l a s  que compartian 30 y 50 % del mercado cada una apr6- 

ximadamente . 
En l o s  años sesentas,es  cada vez mayor l a   i n s t a l a c i b n  de  equipos de 

c6mput0, pues e l  mercado s e  empez0 a  abrir  por l a  p r e s i 6 n   d e   l a   o f e r t a ,  - 
aunque los usuarios  mostraron  renuencia,  ya que por  condiciones econ6mi- 

cas o por  costumbre  seguian  prefiriendo los antiguos  sistemas  de  registro. 

La real idad  era  que e l  mercado,  en  thminos  de demanda e fec t iva   para  

tan cara  y di f ic i l   tecnologia   seguía   s iendo  estrecho.  S610 l o s  sec tores  - 
y negocios  favorecidos  por  el  proc:eso  de  acumülaci6n podan  adquirir  dichos 
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equipas. Este esquema en e l  uso de equipos ha pers i s t ido  en los G1timos - 
años aunque ultimamente  tiende a modificaroe un poco con l a  producci6n - 
rec iente   de  las minicmputadoras y microprocesadores,  puesto que son m6s- 

baratos y apropiados a las  empresas  de tamaño medio y peqwño, las que - 
representan un porcentaje   de mucha importancia  en la   ac t iv idad  soc ioeconk  

mica nacional  (cuadro 1-3) 

CRECIMIENTO DEL GASTO  NACIONAL POR UTILIZACION DE EQUIPOS DE 

COMPUTO 

( Erogaciones anuales en millones  de d6lares ) 

Fuente:: Diagnbstico de l a  informaci6n  en  Mdxico, 1980 S.P.P.. 
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Ha,cia f i n a l e s  de l a  decada  de los   sesentas  en e l  pais  cobraba  rele- 

vancia   tecnica  y econ4nica l a  ut i l izac ibn   de  sistemas computarizados de- 

datos,  que s e   r e f l e j a b a   s o b r e  todo en d iv isas  y en l a  dependencia extra= 

jera ,   puesto  qm l o s  sistemas de apoyo,  equipos,  senricios,   etc. ,  proce- 

dian  del   exter ior .  

En e l  año de 1968, l a  importacibn de t a l e s  equipos  era de 10 millo- 

nes de dblares,  en  1970 e s t a  cifra se duplico, en  1976 se  cuadruplico y- 

en 1978 se quintuplico  (cuadro 1-41. 

S i  durante l o s  años sesentas se observb l o  que puede l l a m a r s e   l a  - 
adopcibn  definitiva  del c6mputo electrbnico,   tanto  en  el   sector  privado - 
como en el pfibl ico,   durante  los años s iguientes   abr ia  de mani fes tarse   e l  

mismo fenbmeno pero  con indices de crecimiento mucho  m6s elevado; La prg 

moci6n  en e l   d e s a r r o l l o   d e l  pa is  que favorecieron una expresi6n  s ignif i -  

c a t i v a  del mercado  demandante. 

Se vivían  etapas de acelerado  crecimiento econbmico y l a  inversibn - 
extrar j (e ra  en sus sec tores  m6s d i h i c o s  ya era   re levante .  Por su  parte - 
e l  Esta(3o  ampliaba y reforzaba  su  presencia en  todos l o s  ordenes  de l a  - 
vida  rm=ional. Todo esto  hacia  cada vez m6s d i n h i c o  y c r e c i e n t e   e l  m e r -  

cado de bienes y servicios  tecnolbgicos,   en p a r t i c u l a r  e l  de l a   i n d u s t r i a  

de l a  c~omputaci6n. 

'1 .Hacia  1973 e n s t i a n  instalad.os  en  Mexico 1741 equipos de cbmputo" (51) 

Es posible  observar que e s t a   i n d u s t r i a  en mexico, a pesar de su c o r  

to   per i ldo  de  adopcibn,  se  habia  constituido en una fuente  importante d e l  

empleo :y de  derrama de sueldos y salarios  para un numeroso personal  de - 
alta c a l i f i c a c i b n   r e l a t i v a :  (1 1125  millones  anuales  servian  para  pagar l a  

n6mina (de un t o t a l  de 18,000 empleados" (52) 

En cuanto  a la   ac t iv idad  de l   sec tor   o ferente  de bienes servicios - 
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CUADRO 1-4 

CRECIMI- DE IMPORTACIONES ANUALES DE CoMpUTADORAS EN MEXICO 

( valor .de importaciones millones a l  año ) 

Fuente: Anuario estadistico del Comercio Exterior DGE, S.P.P.,, 1979. 

- 
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de  cthputo, en e l  aiio de 1973 ya había  cobrado notoria s i g n i f i c a c i 6 n  - 
econdmica  por e l  valor agregado  de l a  e c o n a d a  del  p a i s .  

Esto  es posible  estimarlo  considerando que la importaci6n  total  de - 
dicho año fui5 de 405 millones de pesos. Los distribuidores  agregaban 587 - 
millon.es de pesos a este cos to  de facturaci&n,  por concepto de comerciali- 

zaci&n.,  manteniendo,  entrenamiento,  adminiotraci6n de los equipos, l o  que 

da un c o s t o   t o t a l  de 992 millones de pesos. (53 1 

Ademas por  e l  f u e r t e  componente externo que l levaban los precios  de 

estos bienes y s e r v i c i o s  se manifestaba una onerosa  dependencia  extranje- 

ra que gravitaba sobre l a  economla nacional:  
\ 

It De les 1,400 millones de pesos que pagaron en 1973 los usuarios - 
tanto  del sector p6bl ico  como del privado  por  concepto de bienes y servi- 

c i o s ,   g r a n  parte (llamada componente ex t ran jera )   fu6  empleada por las - - 
empresas oferentes  para  introducir   bienes y s e r v i c i o s   d e l   e x t e r i o r .  Se - 
estima que l a  componente de slrministro f& del  orden de 55 millones de - 
pesos;  La de s e r v i c i o s ,  del orden  de 14 millones;   La de transmisi6n  de - 
datos fue por 8 mil?ones de pesos, (. ..) , se  concluye que l a  componente - 
externa de los bienes y s e r v i c i o s  d e l  s e c t o r   o f e r t a  de  informatica  alcan- 

z6 l a  c i fra global  de 472 millones de pesos, o sea e l   3 4  % de los   ingresos  

totales   perc ibidos   por  las erppfesas d e l   s e c t o r  'l. 
(54)  

La  presencia  cada vez m6s f u e r t a  y estrategicamente publicada de l  - 
capital monop6lico  transnacional  s,e  introduce  cada  vez mSls con l a  adopcibn 

y desarro l lo  de l a  tecnologia  de l a  computaci6n  en  rnexico,  sirviendo de - 
ambiente o clima propicio. 

Esto  trae como consecuencia las deformaciones  caracterist icas  del  - 
desemsolvimiento  de esta  industria. ,   puesto que estan  condicionadas  por l a  

in f luenc ia  cada vez mayor ' 9  r iesgosa  que e j e r c e  el capital  transnacional- 

(norte,americano  principalmente) en. ciertas ramas y sectores  de importan- 

c ia   c lave .  



- 57 - 

A p a r t i r  de 1973 empiezan a crearse empresas  con c a p i t a l  100 % - - 
nacional, .  las cuales en l a  mayoria  de los casos  fueron  creadas  sin apoyo 

administrativo y f inanc iera  adecuado.  Surgen  de la asociacibn de varios-  

individuos que tenian  comcimientos en electrbnica ,   pero  carecian de los 

medios  econbmicos necesarios y desconoclan l a s   t C c n i c a s  de mercadeo. S i n  

embargo,  pueden considerarse de  importancia, adem%  de l a  aportacibn eco 

n6mica que representan  para e l  p a i s  en  cuanto  a l a  reduccibn  de las imp02 

taciones en e s t a  rama, por los esfuerzos que r e a l i z a n   p a r a   e l   e s t a b l e c i -  

miento da una industria  netamente  nacional. 

Podtmos dec i r  que e l  promedio de  v ida  act iva  de l a   i n d u s t r i a   n a c i o -  

nal  es de 9 años, que comparada con e l  tiempo  en que f u e   i n t r o d x i d a  en 

MCxico, Ita u t i l i z a c i 6 n  de l a  tecnologia  en computacibn (20  años aproxima 

damente),, r e f l e j a  un periodo de 1 1  años  durante e l  cual tuvo que importar_ 

se l a   t o t a l i d a d  de ese t i p o  de bienes.   Este  retraso,  l a  importaci6n y l a  

compleja  tecnologia  de los productos ha motivado una serie de situaciones 

adversas  para e l  desarro l lo  de l a s  empresas nacionales,   puesto que e l  uso 

de diccha  tecnologia  conlleva una dqpendencia d i r e c t a   e n t r e   e l   u s u a r i o  y 

e l   p r w e e d o r ,   l o  que d i f i c u l t a   l a   p e n e t r a c i b n   d e  nuevos  proveedores  en - 
e s  te mercado. 

Los ingresos   to ta les   por   l a   venta  de bienes en  computacibn  durante - 
1980, de e s t a s  empresas, llegaron  a un monto de  811.9  millones de pesos - 
De e s t o s   i n g r e s o s   e l  66.8 l o   p e r c i b e n  3 empresas  con un alto  porcenta- 

j e   d e l   c a p i t a l   e x t r a n j e r o ,  a h  cuands3  no se dedican a l a   f a b r i c a c i 6 n  - - 
exclusiva de estos   b ienes   s ino que obtienen l a  mayoria de sus ingresos de 

otras   act ividades   industr ia les .   Estas  3 empresas  son las   ímicas  que expor 

tan. E l  valor t o t a l  de sus exportacitDnes  alcanzb en 1980 433 millones de 

pesos qk constituyen e l  53 % del  va. lor   total  de las ventas de bienes en - 
computaci.bn y son  basicamente 2 pro&xtos:   Portadiscos y microcomputado- 

(55) 
- 

ras. 
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E1 33 5 r e s t a n t e   l o   p e r c i b e n  cmpíklas con capital 100 % nacional ,  - 
represe:ntando una par t i c ipac ibn   en  el mercado nacional   de  tan  solo 4.4 % . (56 1 

Po:r lo anter ior  observamos que las empresas  domesticas  compiten  en - 
circunstancias desfavorables  con  las  grandes empresas transnacionales ,   por  

que t ienen  que importar l a  tecnologia   de l   ex ter ior  a traves  de la adqui- 

s i c i b n  (de p a t e n t e s ,   l i c e n c i a s  O permisos  de  fabricacibn y de  componentes - 
a prec io  de  mercado libre, ya que no son  cl ientes  de  importancia  interha-  

c iona l  :y no pueden e x i g i r   p r e c i o s   e s p e c i a l e s .  

La  supuesta  ventaja  de  disponer de mano de obra barata es nul i f i cada  

por e l   ( a l t o   p r e c i o   r e l a t i v o  a l o s  componentes y por otros f a c t o r e s  estruc- 

turales, l o  que impos ib i l i ta  l a  f a t r i c a c i b n   d o m b t i c a  de  equipos  a  precios 

competitivos en e l  mercado internacional .  

En las compañías que se vienen  analizando, e l  capital soc ia l .ascendi6  

en 1980 a 176.4 millones  de  pesos,  correspondiendo a 2 empresas el  56 % - 
del   cap. i ta l  social. UM de ellas t i e n e  una participacibn  nacional   en  su - 
c a p i t a l  SOCial de 43.3 % y l a  o t r a  de 35 %, en las r e s t a n t e s   , e l   t o t a l  de - 
capital social es de orisen  nacional .  

Las firmas con par t i c ipac i6n   de  capital  extranjero   t ienen.  una produc- 

t ividad  en  funcibn a l a  i n v e r s i 6 n   c a s i  tres veces mayor que las nacionales 

Esto se debe  b6sicamente a que los  procesos  productivos  de las empresas - 
transnacionales  t ienen un a l t o  grada de t e c n i f i c a c i b n ,  lo que l e s  permite- 

manufac.turar  grandes  voltinenes a ba jos   costos .  En cambio  er, las  empresas - 
naciona:les  tienen  por l o  general  procesos  productivos de " t ipo   ar tesanal "  

que les impiden contar con a l t o s  voltinenes  de  produccibn a prec ios  compe- 

ti t ivos .  

ELf financiamiento que recibieron las  empresas durante 1980 provino 

e l  72 % de fuentes  nacionales  otorgado  principalmente por ins t i tuc iones  

Bancarias  con base en  prestamos  directos  con  vigencia de 11 meses y a - 
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i n t e r e s e s  promedio de 30 % anudL,. El 38 X restante   procedib del e x t e r i o r ,  

sobre todo de Estados Unidos. De e s t o s   c r M i t o s   e l  60 fue  concentrado - 
par  firmas constituidas  por capital ex t ran jero ;  Lo que l e s  permite abara- 

tar sus   costos   f inancieros  par e l  menor cos to   de l  c!inero en Estados Unidos 

que en Mexico. 

La f a l t a  de financiamientos  blandos  provoca que las empresas  naciona- 

les rto tengan una p a r t i d p a c i b n  1n5s s igni f i ca t iva   en   e l   rercado   nac ional  - 
porque obl iga  al industr ia l  a f i i l anc iar  su c a r t e r a  de c l i e n t e s  disminuyen- 

do SLI c a p i t a l  de t r a b a j o ,   l o  que l e  res ta   pos ib i l idades  de inversibn. 

Los  mecanismos  de f inanciamiento  del   gobierno  federal  para el  fomento 

de l e t  ac t iv idad  industr ia l  no han s ido   u t i l izados  por l a s  empresas,  debido 

a l  de:sconocimiento de l a  forma de operar de dichos  mecanismos,  por l a  co- 

bertura de trbnites y r e q u i s i t o s   l a r g o s  y tediosos  en su  mayoria, l o  que- 

las obl iga  a abandonar l a  gest ibn.  

La  capacidad  instalada  de  p~oduccibn  de estas empresas alcanzb en - 
1980 un promedio de u t i l i z a d 6 1 1  de l  68 %, debido  principalmente a l a  - - 
escacez  de materias. primas y componentes nacionales y ex t ran jqros ,  l a  - 
compl.icaci6n de tramites  y controles  para l a  importacibn  de  inswnos, l a  - 
carenc ia   de   tkn icos   capac i tados  a nivel   superior  y l a  fa l ta  de financia- 

mient:os  adecuados.  Las  principales causas que l imi tmon l a  integracibn - 
nacional  de los insumos requeridos y e l   a l t o   p r e c i o  y mala calidad de las 

materias primas ex is tentes  en e l  mercado nacional.  

, .  

Los productos  con e l  mayor !grado de  integracibn  nacional   en   re lac ibn 

a l  costo ,   son  los  modems con un 63 % y l o s  de menor grado  de  integracibn- 

las  nucrocomputadoras  con un 8 % solamente. (Cuadro 1-5). 

Como l a  industr ia   de  l a  computacibn está  estrechamente  relacionada - 
con 1.a industr ia   e lec t rbnica ,   a f ronta  como esta l a  fa l ta  de tkcnicos  capa- 

c i tados  para e l  diseño y adecuacibn  de l a  tecnología  importada, en funcibn 
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CUADRO 1-5 

INTEGRACION  NACIONAL DE LA PRODUCCION  DE LA INDUSTRIA EN 

I N F O Y M T I C A  NACIONAL 

MODEMS 
PRODUCTO CON MAYOR 
INTEGRACION KACIONAL 

INTEGRACION CON RELACION AL 
COSTO 

8 %  

PRODUCTO CON MENOR 
INTEGRACION  NACIONAL 

INTElGRACION CON RELACION A 
PARTES 

MICROCOMPIPIACORAS 

Fuente: Excuesta a fabr icantes  y/o ensambladores de equipo  iizform5tico 

D i r e c c i 6 n  General de PolStica  InformSltica S.P.P., 1981. 
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a  las   necesidades  del   usuario  nacional.   Esto  provoca que e s t a   i ndus t r i a ,  

o s e a   l a  de l a  computaci6n,  tenga  una fuerte   l imitaci6n  en  cuanto  a   su  - 
desarrol lo  y a  los  recursos  econbnicos  destinados,  a l a   capac i t ac i6n  de - 
s u  per:sonal. que se t raduce   en   d i f i cu l t ade s   a   l a  promocidn de sus prod% 

tos  y ten l a   e x i s t e n c i a   d e  un a l to   ind ice  de  rotacibn  de  su  personal, una 

vez que ha sido  capacitado.  

DESCRIPCION DEI, EQUIPO DE COMPUKI 

La d i v i s i 6 n  o c l a s i f i c a c i 6 n  que hoy en d a  s e  hace  de l o s  equipos - 
de c6mputo es un poco a rb i t rar i a .  

Muchos c l a s i f i c a n  sus equipos:  en  dos gmpos: a )  Los que son utiliza- 

dos como herramientas  de  trabajo; y b) Los que se u t i l i z a n  como mero ec- 

trenamiento. 

Por otro l ado ,   e l   cos to  tambi.6n e s  un f ac tor   va r i ab le  y suzle  esta-  

blecerse   s iguiendo  la   Clas i f icaciOn macro,  mini y micro. 

En los  equipos  de cbmputo para  empresas e l  rango  de  costq  para  las 

micro v l  de l o s  400,000 pesos  a 1 mil lon  de  pesos.  

En l a s  mini, de $ 600,000.00 a 6 mil lones de pesos,  aunque e s t e  - 
precio  puede aumentar a 10 millones  de  pesos . 

La.s m6quinas  grandes o macro cuestan  de 20 a 30 millones  de  pesos - 
en  adelante.  

Para efectos  de  nuestro  estudio tomaremos en  cuenta  principalmente 

l a   c l a s i f i c a c i 6 n  macro, mini y micro, que se  considera  enfocada 61 campo 

de  las.  computadoras  para  empresas. ' 

E:l sistema  electr6nico  de c6mputo es aquel que se compone de un - - 
modulo principal,  de  equipos  peri.%ricos y sus correspondientes programas 
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( softw;we) que t ienen  por   ob jeto   recopi lar ,   anal izar  y reproducir  infor- 

macibn,  as$ como anal izar   toda clase de  funciones  matemsticas, de medi- 

c l a n  y contro l ,   ent re  una ser ie   de   ins t rucc iones  y a un sistema determina_ 

do. 

a )  Macrocomputadoras: Se definen  principalmente por l a  longi  

tud  de  palabra  de 3 2  b i t s ;  Capacidad  de memoria superior 

a los   cuatro  MB, tiempo de acceso a l a  memoria menor a - 
l o s  300 nanosegundos. 

b). Minicomputadoras:  Se  defifi.en  por las siguientes  caracte-  

rlsticas; Longitud  de  pala.bra 16 a 32 b i t s ,  Capacidad  de 

memoria 6 4  K b i t s  a  4 MB, tiempo  de  acceso  a l a  memoria 

menor de 300 nanosegundos. 

c )  Microcomputadora o microprccesador:  se  definen por las - 
s iguientes   caracterfs t icas :   Longitud de palabra  de 4 a 16 

b i t s - ,  capacidad  de memoria 64  K b i t s ,  tiempo de acceso  a - 
l a  memoria mayor a  300 nanclsegundos. 

SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE LA 

COMF'UTACICIN EN MEXICO 

Debido  a su  inevitable  dependencia de l a  importacibn de insumos, l a  - 
industria  de l a  computacibn  en  mCdco ha pasado  por s e r i o s  problemas para 

conseguir   recmsos  f inancieros  que l e  permitan   desarro l larse ,   a l  grado que 

s e  ha v i s t o  l a  necesidad de buscar nuevas e s t r a t e g i a s  de exportacibn de - 
componentes e lec t rbnicos .  De e s t a  manera obtener las divisas   necesar ias  - 
para  mantener un ritmo  rentable  de  produccibn. 

En l o  que s e   r e f i e r e  a l a   s u s t i t u c i b n  de  importaciones, ,de vislumbra 

un panorama desalentador.  Por otro l a d o ,   e l  d f f i c i t  de t k n i c o s  e i n v e s t i  
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gadores que se dedican al desarro l lo  de tecnologia  propia  es   notable - 
aunado con l a  preparacibn  insuf ic iente   de  muchis  de e l l o s .  

La!; empresas  de  computacibn que hay en MCxico, en  comparacibn  con - 
las de :Los paises  avanzados,  se  encuentran  todavla en pañales,  debido en 

par te ,  a l a  subut i l izac ibn   de   los  sistemas de cbmputo insta lados  en e l  - 
p a í s ,  y en   par te   tambib ,   por   los   contro les   l ega les   qw  desa l ientan  a - 
mSls de 1 m a  empresa al invertir y desarrol lar   tecnologia .  

No o b s t a n t e ,   s e  han logrado  algunos mdrgenes de a c d b n ;  Como e l  - 
Programa  de  fomento  para l a  fabricacibn  nacional  de  cpmputadoras y e- 

quipos   per i fer icos  I' implantado  en 1982, permite e l   es tab lec imiento  de 

empresa!; con c a p i t a l  100 % extran jero ,  en e l   c a s o  de  fabr icantes  de - - 
macrocomputadoras, en tanto  que las  microcomputadoras  permanecen bajo - 
l a  fbrmula 51-49 % prevista   en l a  ley   de   Invers iones   Extranjeras :  

1) 131 el   plan  Nacional   de  Desarrollo  Industrial   se   establece como - 
a c t i v i d a d   p p i o r i t a r i a  l a  fabr icac ibn  de bienes de c a p i t a l  y dentro  de - 
dicho  sector  l a  fabr icac ibn  de Sistemas  Electrbnicos de Cbmputo. Por  - 
e s t e  motivo e l  gobi-rto  mexicano,  pretende  el   desarrollo de dicha i n d E  

tr ia  estratggica,  cuya  importancia a n ive l  mundial s e  ha incrementado - 
notablemente t. ( 5 7 )  

El   desarro l lo   de  sistemas de  computacibn implica e l  uso de determi 

nada tetznologia, e l   c o s t o  de  diseño  de  dichos  sistemas de cbmputo awnen- 

ta  con e l  tiempo (recursos hwnanos) debido a l a  evoluci6n de l a  tecnolo- 

gfa de f a b r i c a c i b n   d e   c i r c u i t o s   i n t e g r a d o s ,   e l   c o s t o  (por elemento)  del - 
harware,  tiende a disminuir .   Esta  evoluzibn  permite  integrar un n h e r o  - 
mayor de elementos  los que intercambiados  realizan  funciones mas comple- 

jas . (Cuadro 1-6) 

S i  nuestro  pais  habr6 de preservar  sus  aspiraciones de desarro l lo  - 
tendra (que hechar mano de  equipos de cbmputo para  hacer m6s e f i c i e n t e  - 
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CUADRO 1-6 

PORCENTAJE  DEL COSTO DE  GRANDES SISTEMAS DE MICROCOMPUTADORAS 

Hardware 

1970 55 % 

1975 45 % 

1980 35 % 

198 5 (e8  timado)  30 % 

Desarrollo  de 
Software 

24 % 

30 % 

33 % 

35 % 

Mantenimiento de 
Software 

21 % 

25 % 

32 % 

35 % 

Fuente: Comunidad Informática,  Diciembre de  1981. 

su  productividad,  disminuir  costos y ahorrar  tiempo. 

En l a   i n i c i a t i v a   p r i v a d a  puede observarse que dicho programa ha t e e  

do buena acogida,   esto  lo  muestran :Las expansiones de diversas  empresas y 

l a  puest:a  en marcha de  programas  de exportacibn de  componentes fabr icados  

en e l  pais.  (58 1 

En los Kltimos años las import;iciones  por  concepto de maquinaria y - 
equipo  en  computaci6n  hablan  venido  implementhdose en un 30 %, pero en- 

e l  perlcdo de  1980-1981 crec ieron dl 170 % aproAmadamente, l a s  cifras - 
pasaron  de  entre $ 400 y $ 500  millones de pesos a mas de $ 5,000  mil lo-  

n e s   e n t r e   l o s  años ci tados .  (59)  



El programa  de fomerto  antes m(3KiOMdO f i j a  etapas  anuales y porcen 

tajes progresivos de in tegrac i6n   nac ional   para   fac i l i tar   a   los   in teresa-  

dos su cwnplimiento, en espec ia l   pa-a  los equipos de microcomputadoras - 
donde el. capital t i e n e  que- ser forzosamente  nacional en un 51 %, e l  grado 

de integraci6n  nacional  h a  sido  contabilizado en  dos n ive les ;  

- I’m mbdulo pr inc ipa l  

- Por s i s tema  to ta l  (O sea  rn6d.do pr inc ipa l  m6s s i s t e m a s   p e r i f k i c o s )  

Los; r e q u i s i t o s  para  que una em:presa obtenga e l  reg is t ro   para   fabr icar  

estos   s is temas en e l  pais son: 

- (we c m p l a  con e l   p o r c e n t a j e  de c a p i t a l   n a c i o n a l   e x i g i d o   s e g h   e l  - 
equipo que vaya a  producir 

- ~ u e  sea  competit iva  y  ef iciente,   y  

- ()ue desarrolle   tecnolcgfa.  ( 6 0 )  

Adtmgs para  poner  en  marcha dicho plan se requiere de elementos y - 
maquinaria de orsgeli  extranjero  para compensar  en  alguna medida l a  esca- 

cez  de  divisas,  algunas  empresas  (las más grandes) en  computacibn han em- 

pezado a exportar &n l a  mayoria de los  casos,  s6lamente componentes y no 

equipos  completos.  (cuadro 1-7) 

Por o t r a  parte, aunque para l a  computaci6n It no hay 1’ l l m i t e s ,   l a  - 
mayor parte de los   s is temas de c6mputo instalados en m h i c o ,  no se u t i l i -  

zan a toda su capacidad.  Las  principales  aplicaciones son para l a   n 6 m i r 1 ,  

contabi:Lidad,  imrentarios,  etc. 

A pesar  de e l l o   e s t a   i r d u s t r i a ,  en mexico,  5610  representa e l  5 % - 
de las ventas   to ta les  de l a   i n d u s t r i a   e l e c t r 6 n i c a  y genera solo el 23 % - 
de los t r a b a j o s   d i r e c t o s  de l a  i n d u s t r i a .  

En l o s  faltimos 3 años l a  i n d u s t r i a   e l e c t r 6 n i c a   c r e c i 6  192 X en ven- 

tas ,   mientras  que e l  procesamiento  de  datos c r e c i 6  en 275 % en dicho - - 
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CUADRO 1-7 

BALANZA COMEXCIAI.  DE COMPUTADORAS 

ENERO- NOVIEMBRE  DE 1982 

Exportacibn 

Importacibn 

S A L D O  

1987  1982 

3921  1984 

214732  128703 

- 210732 - 126719 

8 2/8 1 
I 

- 49.4 

- 40.0 
- 39.8 

UNIDADES Y TONELADAS 

1981 I 982 

Exportacibn 553  1467 

Importacibr. 3671  1577 

Fuente:  An6lisis Econbmico S.P .P . ,  1983. 

periodo. 

Ex is ten   en   mkico  aproLmadamente 5,000 computadoras de d i ferentes  - 
tamaños. y usos. Este patrbn de concentracibn  de consumo de recursos de - 
cbmputo en e l   p a i s   e s t 6  determinado  por l a  d i s t r i b u c i b n   j e r k q u i c a   d e  l a  

actividad  econbmica,  especialmente l a  secundaria  ( industria)  y l a  t e r c i a  

r i a  (cclmercio y serv ic ios ) .  

LOS principales  centros  de  de!;arrollo  socioecon6mico son las zonas - 
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de mayor consumo. El &rea metropolitana  de l a  Ciudad de M&xico cuenta  con 

e l  81 $ de l a  capacidad  de cbmputo disponible ,  que j m t o  con  Monterrey - 
( 9 % :) y Guadalajara (3  % ), son los principales  polo de ut i l izac ibn   de  

esa tetnologia .  (mapa 1-1) 

Este  fenbmeno t iende a asentuarse  pwo a l  e x i s t i r  m mercado tan - 
concentrado en e l  hegnetropol i tana ,  no es   a tract ivo  para   los   prweedo-  

res ir  a conquistar l a  provincia con l a  esperanza  de aumentar 1 b 2 % - 
sus ventas .  

Ell n i v e l  de ventas  en esta i n l u s t r i a   e n   e l  año de  1980 f u e  aproxi- 

madamente del  orden  de S 13 , 500 millones de pesos. (61 1 

Ex l o  que respecta  a recutsos  humanos, e d s t e  un gran d e f i c i t  de - 
personal  capacitado  en  mbxico, puede S- que e s t e   s e a   e l   f r e n o  m5s  pode- 

roso de l a  industria  de l a  computacibn. 

El d & i c i t  de personal  preparado es actualmente de cas i  15,000 - 
tCcnicos.  Si  las condic iones   f inancieras  l o  permites,  en t r e s  años l a  - 

demanda de  recursos humanos se   cuadrupl icar6   por   lo  que tendr6 una nece- 

sidad de profes ionkles  y tecnicos  de alrededor de 120,000". ( 6 ? )  

Como en  todo e l  mundo ha ocurrido, con l a  in t roducc i6n 'de   l as  micro 

computadoras, e l  mercado  de l a  computaci6n se   abre  de modo impresionacte 

de tal modo que en  algunos  lugares,   este ha I lesado  a   crecer  hasta  en un 

50  I. lgexlco s i n  embargo,  detuvo el fndice  de 30 % que tenfa   hasta  1981 - 
por las  l imitaciones  para l a  importaci6n  de  equipo. 

M(4xico ten&& que recuperarse  con l a  ayuda del programa de  fomento - 
de  equipo de cbmputo, y despugs c r e c e r  a un ritmo a h  mayor porque l a  ne- 

cesidad de  computacibn  en e l  pais s igue   la tente .  

Nuestro  pais  ofrece un mercado en  materia de computacibn  de  grandes 

posibi l idades ,  ya que dentro  de AmErica Lat ina ha sido uno de los de - - 
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mayor crecimiento ya que o f r e c e  muy buenas perspectivas  para  trabajar  y 

cuenta  con los puntos  positivos de es tab i l idad   po l f t i ca ,   recursos   na turz  

l e s ,   a c c e s o  y cercanía  a  mercados internacionales.   Esto  at imo  hace que- 

todas   l as  empresas es ten  producienaho con miras  a la   exportacibn,   puesto-  

que un proyecto   ser ía   incosteable  e . i  selo se  pensara en e l   c o n s s o  nacig 

nal  . 
Debido a  lo  expuesto con anterioridad,  en ultimas  fechas  dentro de 

nues t ro   pa ls   se  ha evidenciado una fuerte  tendencia  hacia los equipos de 

c h p u t o  llamados  microcomputadoras o microprocesadores. 

'I La palabra microcomputador, da una f a l s a   i d e a  de s u s   c a r a c t e r f s t i  

c a s   r e a l e s ,  pues un equipo de e s t e   t i p o   e s  m u y  poderoso, (. . .), las   micro 

de hoy son como l o s  enormes computadores  de  hace 10 años, s610 que f i s i c g  

mente  son m6s pequeños, l o  que sucedla con esos monstruos gigantescos  era 

que se  sobrecentral izaba l a  informaci6n.  Ahora,  mediante un proceso  dis- 

tr ibuido pueden usarse unidades  pequeñas de computacibn que resuelverl - 
muchos problemas especf f i cos .  ( 63,) 

La tecnologfa.  de l a s  microcomputadoras t i e n e   l a s   c a r a c t e r i s t i c a s  - 
siguientes : 

- Alto  nivel  de  complejidad  de las   funciones  que s e  pueden 

r e a l i z a r  con e s t e   t i p o  de cj .rcuitos  integrados. 

- Bajo   costo   uni tar io  de l o s  c:omponentes que intervienen - 
en l a   e l a b o r a c i 6 n  de un sistema. 

- Alto  grado  de  intervencibn  de  recursos humanos en l a s  - 
diferentes   e tapas  que t ienen que ver en e l   d e s a r r o l l o  de 

los   s is temas.  

- , A l t o  grado de e f i c i e n c i a  del. sistema, que se  traduce  en: 

* Alta  confiabil idad 

* Menor cos to(  comparado consistemas  desarrollados con 
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tecnologla   d i scre ta )  

* Consumo reducido  de  energia 

* B a j o   c o s t o  de  mantenimiento 

Lo anter ior   presenta  l a  oportunidad  de que e l  pais  pueda ser   usuario  

de   esta   tecnologla   para   general  sistemas completos,  en  los que l a  compo- 

nente Ihmana t i e n e  un gran  peso  especif ico.  

E l  mercado de las microcomputadoras, empezb hace 3 años y e s   e l  mer- 

cado,  dentro de l a  computacibn, que más rgpidamente ha crecido. 

La situacih econbnica   actual ,  ha influido  tambien de modo importan- 

t e  en el comportamiento  de e s t e  mercado,  puesto que compaiiias que tenian- 

pensado adquir ir  un equipo  grande, a causa de las  devaluaciones  twieron- 

que daxse  cuenta que era  m& conveniente empezar con una maquina m6s  pe- 

queña. 

Por e s t a   r a z b n   e l  mercado m& poderoso  es e l  que se   enfoca  a l a  me- 

diana :y pequeña industr ia ,  a h  cuando no hay que descartar   las   grandes  - 
organLzaciones, ya que l a  microcomputacibn e s  una herramienta  uti1  a - - 
nivel  (departamental. 

ESTUDIO  CUANTITATIVO DEL NERCADO DE COMF'UTACION  EN MEXICO 

Como es  ya  sabido,  l a  industr ia  de computacibn racib como consecuell- 

c ia  de una s e r i e  de l ineamientcs  tanto econbmicos como pol í t i cos   para  f o r  

t a l e c e r   e l   d e s a r r o l l o   d e l  pais tanto como de e l l a  misma. 

Por una par te  l a  dependencia  tecnolbgica, y por o t r a  coadyuvar  a l a  

economfa nac ional   para   fpr ta lecer la  en e s e   t i p o  de industr ias .  Ya que, - 
e s  c1a:ro que e x i s t e  un amplio  mercado nacional que a l  contar con ma i n c i  

piente  industria  local   de  procesamiento  electrbnico  de  datos, '  es necesa- 
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r i o  poner &asis en e l   d e s a r r o l l o  de esta   industr ia   en  nuestro   pais   y  - 
as5  combatir l a  fuga de divisas  disponibles  para  cubrir   otras  necesidades 

de l a  economia. Ademas de prec i sar   de  un n x v o  es,quema  que g a r a n t i c e   e l  - 
acceso a los tiltimos  adeltanos  tecnolbgicos y que a  su  vez  genere l a  ins- 

talacid'n  de  industrias  insertadas rtn economias  de e s c a l a   s u f i c i e n t e .  

ANALISIS DE LA DE">A DIZ BIENES EN COMPUTACION 

La demanda de  sistemas  electrOnicos de cbmputo en nuestro   pais ,  ha - 
mantenido m constante  t-Idencia e d  crecimiento  acelerado,  ya que en e l  

periodo comprendido entre  1973-197;' c r e c i 6   a  una tasa promedio  anual de l  

30  % increment&-dose  notoriamente  hacia  1980  ya que en dicho año s e  impor 

t b  175 % m6s de sistemas de cbmputcl e lec t rbnico .   Es to  en tkminos  moneta- 

r i o s  nos da un t o t a l  de $ 500 millones de pesos aproximadamente. 

a )  Mercado de Consumo 

Cono lo hemos apuntado  con anterioridad  en  nuestro  pals los sistemas 

de cbmputo s e  han consmido desde 1.0s años sesentas .  Cuentan  con  aproxima 

damente 27 años de haber entrado  a  competir en nuestro mercado. 

De tal suerte  que e l  consumo aparente de  equipos de  cbmputo de 197.5 

a  1983 ha s ido  e l   s iguiente(Cuadr0 1-8); Puede observarse en dicho  cuadro 

que e l  consumo ha tenido un crecimiento  notorio,  a h  ell e l  año de  1977 - 
donde se  redujo  debido  a  l a  devaluacibn de n-destra moneda, s i n  embargo, - 
se  presenta  actualmente el mercado con  grandes  espectativas de crecimien- 

t o  debido a l a  produccibn  nacional  derivada por l a  poi i t i ca   de l   es tado ,  - 
en  especia l   por   e l  programa de f0me:nt.s para l a  manufactura  de  sistemas - 
e lec t r6nicos  de c6mputo y a l a   p o l 5 t í c a   a r a n c e l a r i a  d e l  gobierno  federal.  

b) Mercado Potencial  

En n u e s t r o   p a i s ,   e l  mercado p c t e n c i a l   e s   i n f e r i o r  a l  mercado de  cons2 
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CUADRO 1-8 

1975 

.I CONSUTO APARENTE 

(mil lones  de  d6lares)  

1976  1977  1978 1983 

Minicomputadoras 

Producci6n 5.73  15.62  13.82  22.63  55.3 

Exportacibn - - - - - 
Importaci6n 5.73  15.62  13.82  22.63  55.3 

T O T A L  5.73  15.62  13.82  22.63  55.3 

Sistemas de Computacibn 

pequeños,  medianos y 

grandes. 

Importaci6n 27.41  31.43  23.22  37 -34 64.2 

T O T A L  27.41 3 1 .4.3 23 m 22  37.34  64.2 

Conswno aparente 

T O T A L  33.14  47.05  37.04  60.03  119.5 

Fuente :: In ternat iona l  Marketing  InFormati6n,  Series  computers and Perpheral 

Equipment, May 1984. 

US DEPARTMENT  OF  COMMERCE 1 3 -  3 
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mo, por l o  que se puede concluir  que e s   p o s i b l e   l l e v a r  a l a   p r á c t i c a  pro- 

yectos  de inversibn,   ya  sea de expansibn o de introduccibn. 

E l  mercado potenc ia l  puede desarrollarse  mediante l a  implantacibn de 

tecnologla  y tecnicas adecuadas  de  mercadeo  para s a t i s f a c e r   e l  mercado - - 
dom6stico. 

Ba jo  los enunciados  antes  expuestos, se   es t ima que l a  demanda en coz 

putacibn  (microcornputadoras) en mexico  para 1985 sera  de 22,000 unidades - 
tal como l o  demuestra e l  cuadro 1-9. Donde s e  demuestra que entre  1975 y - 
1985 habra un incremento  de 17,068 unidades, las c u l e s   s e   r e p a r t i r d n  de - 
acuerdo  a las posibi l idades  de o f e r t a  que exLstan. 

CUADRO I-9. 

MERCADO POTENCIAL DE COMPUTAWRAS 
PROYECCION DE LA  DEMANDA 

G o  S UNIDADES HISTORICAS 

1945 

1955 

1965 

1975 

1985 

50 

300 

1 ooc 
493 2 

-” 

PROYECCION 

22000 

En base a l o s   d a t o s   h i s t b r i c o s  que s e  tomaron en l a  proyeccibn,   se  - 
encontrb que e l   c rec imiento  de computacibn e s  de manera exponencial,  par - 
l o  que s e   i n t e r p o l b  una ecuaci6n  del   t ipo y=Ae , de l a  cual s e  encor.trb - 
l a   s l g x e n t e   e c u a c i b n :  

Ex 

1 .498x 
y = 12.331 e 

Fuente: Computer World Informatibn, marzo de 1983. 



- 74 - 

Para pronos t icar   l a  demanda de Microcomputadoras, es   necesario   corre  

lacionarlo  con l a   i n € l a c i 6 n ,   l a  que consideramos l a   v a r i a b l e  que mayor - 
incidencia   t iene  en  e l  consumo, por l o  que se  tomo muy en  cuenta  para  efec 

to s  tie l a  proyecci6n bajo el   s iguiente   enunciado:  

Ventas to ta les   de  Computadoras = y 

llegando a la   s igu iente   e s t imac ibn  

Años Tasa de Ventas  Hist6ricas 
Inflaci6n  en Unidades 

1979  20.4  1250 

1980 29.8 2243 

1981 28.5 3024 

1982  99 .o 179 

1983 97.9 

* 1984 . 143.4 

* 1985 209.9 

* 1986 270.0 

Ventas 
Proyectadas 

8389 

9773 

10687 

Cuya ecuaci6n  es y= -9740.31 + 3630.95 1og.x 

Ventas h i s t6r i ca s : In s t i t u to  Mexicano de Comercio Exterior  Serie 81-308 

1983. 

... 
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Es posible  observar que e l  mercado de  microcomputadoras tiende a l  crs 

cimiento a h  cuando l a  tasa inf lac ionaria   tambien  crece .  

Por l o  t a n t o   e s t e  mercado en pxrticular  ofrece  grandes  beneficios a - 
quienes  quieran  invertir  en el. 

ANALISIS DE LA OFERTA 

- La  1ndust.ria Mundial - 

E l  universo   to ta l   de l   sec tor   o fer ta  mundial l o  componen alrededor de 

6 ,000 empresas.  Sin embargo, s6lamente 50  de e l l a s  acaparan e l  9 5  % de - 
los i n g r e s o s   t o t a l e s  de l a  i n d u s t r h .  Por e l   v o l h e n  de sus ingresos ,   es ta  

i n d u s t r i a   r e s u l t a  de sma importanc.ia, ya que en  su  conjunto  ocupmia  e l  - 
t e r c e r  1.ugar entre  las organizacionmes mas grandes  del mundo. 

e l  año de 1979 l a  industr:ia  en  computaci6n  generb  ingresos  del - 
orden de? 23,000  mil lones de dBlares  para  sobrepasar los 120,000 millones de 

dblares   de l   va lor   to ta l  de todos lo:; equipos  irstalados en e l  mundo 11.  
(64) 

La composici6n~de los presupuestos de dicha  industr ia   es  muy partic.2- 

l a r ,  ya que t ienen  un porcenta je  m u y  ba jo  en l o  re ferente   a   cos tos  de pro- 

duccibn y muy a l t o  a inves t igac i6n  :{ desarrol lo .  

E:l costo  de  produccibn  de  dichas  empresas f luctua  a lrededor  de - - 
12.5 %, no aSf en  invest igaci6n y desarrollo ya que e s t e   e s t 5  por  encima 

de l  28 1:. 11 (65 1 

Si  tomamos en  cuenta  este volfinen  en invest igacibn y desarro l lo ,  pode 

mos decir que presenta  el   obstlculo  principal   para  poder  contar con una - 
industr ia   en l a  rama de l a  computaci6n  competitiva  integral. 

- Panorama Nacional - 
El  mercado  mexicano no a f e c t a  (31 desempeño comercial de los fabr ican  
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tes de computadoras a aivel mundial,  puesto que pueden manejarlo de tal - 
forma que l a  expansibn del mismo otcdezca a una estretegia  determinada. 

Hasta e l  año de  1976 las  f i l i a . l e s   d e  las empresas transnacionales COG 

t rolaban las  p o l í t i c a s  gubernamentales  respecto a l  desarrollo  de l a  indus- 

t r i a  mexicana  en l a  rama de l a  computacibn, s o b e  todo  en l a  importacibn - 
de  bienes y l a  aceptacibn  de .maevos proveedores en e l  mercado nacional. 

A p a r t i r  de 1977 e l   c o n t r o l  se ha encomendado a un organo  dentro de - 
l a  Secretaria  de  Programacibn y presupuesto  llamado  Voordinacibn  General- 

de l o s  Servicios  Nacionales  de  Estadist ica,   Geografia e InformStica", a h  

cuando .falta un largo  recorr ido  para   lograr  l a  emancipacibn t o t a l   e n   d i c h a  

rama. 

Tanando en cuenta l o s  r e q u i s i t o s   p a r a   o b t e n e r   e l   r e g i s t r o   p a r a   f a b r i  

car bie.nes en computacibn s e g b   e l  Programa  de FomeRto para l a  Manufact=- 

ra de  S:istemas  Electrbnicos  de CbmFuto, s e   t i e l l e n   r e g i s t r a d a s   l a s   m p r e -  

sas   s iguientes :  

RELACIOIN  DE  EMPRESAS  QUE  CUENTAN CCN REGISTRO Y CERTIFICADO  AUTORIZADO - 
PARA  LA  MANUFACTW  DE  SISTEMAS  DE COMPUTO Y  PERIFERICOS. 

MICROCOMF'UTADORAS 

ASID1 

INDUSTRIAS  DIGITALES  S.A. 

MICROMEX,  S.A.  DE  C.V. 

SISTEMAS  COMPUTACIONALES  AVANZADOS 

MICROS1,STEMAS  MIGRON 

SISTEMAS DE COMPUTO DE JALISCO  S.A. 

SOUTHWEST  TECHNICAL  DE MEXICO 

TANDY-MORENO IND., S.A.  DE C.V. 

Fuente: S.P.P.  DGPI, Mpexico 1984. 

CUMPUTADORAS Y ASESORAMIENTO 

INFO ESPACIO,  S.A. DE C.V. 

RANSOM,  S.A.  DE C.V. 

LE IhTX S.A. 

SIERRA  S.A. 

COMPUTACION  DE TEXTILES 

AES  PRINTAFORM,  S.A.  DE C.V. 



En e l  cuadro anterior  se  muestra un potencial   tebr ico  en microcomp~ 

tadoras  de 8,000 unidades  anuales, l o  que representa un n ive l  de o f e r t a  - 
bajo canparado  con l a  demanda estir.ada. 

ANALIS'IS DE PBBCIOS 

Los precios en vigor  actualmer..te  para  los  microcornputadores,  conside 

rando  descuentos  de  fabricantes  a  distribuidor son: 

Producto 

CO:MMODORE 

FTecio a l  
Ffiblico 

S 780,000.00 

MIlCRO-QUERX a89,900.00 

CRt3MENCO a97,ooo.oo 

FRANKLIN AC-100 500, 000.00 

AFLLE I1 499,900.00 

W D I O  SILACK 1200,000.00 

Voltrmen 
Anual 

300 Unidades 

1 O0 Unidades 

1800 Unidades 

500 Unidades 

1400 Unidades 

" " _  
Fuente:   Investigacibn  directa con d is t r ibuidores  y fabr icantes  de equipo 

de cbmputo, 1984. 

Es posible  observar que e l   p r e c i o   e n t r e  los diferentes  equipos de - 
microco~nputadoras  es homogeneo, ya que no hay un mkgen m u y  grande entre  

e l  mds :pequeño y e l  mayor. 

L0.s precios   se   ca lculan en  base  a l a  tecnologfa que u t i l i z a  cada - 
proveed'w y a l a s   c a r a c t e r i s t i c a s  de que dispone  cada a r t i c u l o  en a a r t i  

C u l a r . .  
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COMgItCIALIZACION 

El t i p o  de d i s t r i b x i 6 n  de los equipas de c h p u t o  s e   e f e c t k  a  traves 

de   dis tr ibuidores   divers i f icados  en diferentes  estados de l a  Rep&lica. - 
Ademks s e  lleva a cabo l a  venta directa antre e l   f a b r i c a n t e  y e l  consumi- 

dor ,   es to  l o  muestra'el cuado 1-10, 

CUADRO 1-10 

DISTRIBUCION DE EQUIPO  DE  COMPUTO 

Tipo de C a n a l  

Distribuidores 

Venta  Directa 

Fuente : Imrest igacibn  directa  co:n fabr icantes  y dis tr ibuidores  de - - 
equipo  de cbmputo. 1984. 

Con lo que respecta  a l  foment3 de ventas ,  puede dec i rse  que incluye,  

Publicidad, Promocibn y Relaciones  Pfablicas. Los medios  normalmente-emplea 

dos  para l a  publicidad y promocibn  son tipicamente;  Radio,  peribdicos, re 
vis tas   tCcnicas   espec ia l izadas  como l o  son:  Informdtica,  Transformacibn,- 

Computer World, Actividad I n d u s t r i a l ,   e t c .  

Sin embargo, no se ha desarrol lado una mercadotecnia que permita un 

alcance masivo p u b l i c i t a r i o  y promociondl,  puesto que l a  promocibn s e  - 
r e a l i z a  a n ive l   in terpersonal  y de relaciones,  ocasionalmente  a  traves - 
de f o l l e t e r i a s  y manuales que c i r c u l a n   e n t r e   l o s   d i s t r i b u i d o r e s .  Además - 
de  rea:Lizar v i s i t a s  a los di ferentes  mercados o t ipos  de c l i e n t e s  como - 
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son: Gobierno, Institutos de Educac:i6n, Fabricantes, Bancos y Financieras, 

Detallistas,  Industria de Transport:e y de l a  Construcci6n. 

Par l o  tanto,  es  posible que se pueda  aumentar l a  demanda si se  incre 

mentan tecnicas adecuadas de mercadotecnia. 
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CONCLUSIONES 

Debido a ciertas condiciones  er. Latinoam&rica, algunas  c lases y gru- 

pos   socia les  han  podido reaccionar  a. l a  crisis actual tratando  de  oponerse 

a las  tendencias   imperia l is tas  y de  dependencia.  Para lograr e s t e  propbsi- 

to ,   se   es ta   intentando  recuperar   e l   control   del   Estado,   pero  esto   requiere  

n u l i f i c a r  las fuerzas  que estan  estrechamente  l igadas  a l a   e s t r e t e g i a  de - 
desarrollo  del   Capital ismo del Estac.0  dependiente. 

S i   e s t o s  grupos logran  apoderarse  del  control  del  estado,  se  enfren- 

t a r í a n  a 3 tareas  fundamentales d e l  desarrol lo ,   necesar ias   para  l a  correc- 

c ibn   es t ruc tura l  de las principales  malformaciones  heredadas  del  proceso - 
h i s t b r i c o   d e   i n t e r a c c i 6 n  con e l  Sist:ema Capi ta l i s ta   In ternac ional .  En pri- 

mer tbmino  debe l l e v a r s e  a cabo l a  transformacibn  de l a   e s t r x t u r a  agra- 

r ia ,  que e s   1 3   p r i n c i p a l   r a i z  de l a  desigualdad, de l a  marginacibn y del  - 
estancamiento, En segundo termino,  expandir e l   s e c t o r  de las exportaciones 

primarias que representa  l a  fuente   pr inc ipa l  de acum~itaci6n  del c a p i t a l  de 

un pais  subdesarrollado y ut i l izar   es tos   recursos   para   expandir   otras  ac- 

tividades ya sea  de'exportacibn,   las   act ividades  bdsicas y las. de bienes - 
de consumo para los asalar iados ,  por iiltimo  reorganizar e l   s e c t o r  Indus- 

trial con e l   f i n   e s c e n c i a l  de cambia- s u  or ientac i6n  actual destinada a - 
l a  s a t i s f a c c i 6 n   d e l  consumo de una ninoria ,   por   otra  que s e  ocupe  de satis  

f a c e r  las necesidades b6sicas de l a  mayorfa. 

Por lo   tanto   e ldsten  ahora  una s e r i e  de   a l ternat ivas ,  una de e l l a s  - 
e s  l a  Revoluci6n y o t r a   l a   E s t a b i l i z a c i 6 n  de l a  dependencia ( s i   e l  proceso 

sigue  indefinidamente). 

Es importante  observar que en  I,atinoam&ica ya hubo una primera toma 

de conc ienc ia ,   en   e l   sent ido  que l a  regibn  es  un &rea subdesarrollada y de 

que esto   der iva  l a  mayor parte  de SLLS problemas,  mientras e l   ' d e s e q u i l i b r i o  



-u 81 - 

entre  su  crecimiento  demogrbfico y su  crecimiento econbmico no sea  un ob2 

t i c u l o  casi insuperable. Aunque e s t a   p o s i b i l i d a d  ya fue  malograda y de - 
e s t o  resulta un acortamiento d e l  plazo de l a  posibil idad  para que todavia 

s e  pueda reformular un proyecto  authomo de desarrol lo   e   integracibn de - 
la regi6n. 

Dadas las  presiones  externas  opuestas a l  proyecto de desarro l lo  aut: 

nom0 y dada l a   e x i s t e n c i a  de importantes  fuerzas que renunciaron a l  mode- 

l o  autbnomo de It d e s a r r o l l o   “ , p a r e c e ,   s i n   l a   p o s i b i l i d a d  8 equivocarse,-  

que s i  no s e   r e a l i z a  un proceso  acumulativo  en e l  sen-sido  de  desarrollo - 
autbnmo en l o s  prbximos 3 0  años, tal p o s i b i l i d a d   s e   e x t i n g u i r 2   i r r a i e r s i  

blemente. 

En l a  medida que s e  vaya  configurando un proceso  de  desarrollo adtb- 

nomo, las  fuerzas   soc ia les   i ran   a jus tando sus intereses   a   otros   t ipos  de - 
modelos a l ternat ivos   y  a l  cabo del tiempo e s t a r l n   t a n   v i n c u l a d o s   a   e l l o s , -  

que  no habra mas sec tores  importante%  de las sociedades  Latinoamericanas - 
que esten  interesadas  en la autonomla  de esa  regibn.  

La viabilidad  independiente de l a  regibn  tiene  varios  supuestos como: 

- La autonomia de sus decis iones  y 

- E l  crecimiento endbgeno de sus capacidades  c ientif ico y tecnolbyi- 

cas, econbmicas y p o l í t i c a s .  

Estos  supuestos  permiten  a l a  Inegibn asegurarse una crec iente   capac i  

dad independiente  de  su  seguridad  nacional y regional .  

Adern& es   necesar io ,   para  que e s t e   d e s a r r o l l o  autbnomo tenga &d.to - 
que s e   e s c o j a  m modelo p o l í t i c o  adecuado. E l  hecho  de que un pr imer  i n t e n  

to  de d e s a r r o l l o   f u e  un rotundo  frac:aso en L a t i E o a m k i c a ,   i r a é  como conse- 

cuencia‘ que e l  modelo Nacional   Capita l is ta  ya no es   ap l i cab le   en  forma - 
pura  a ningfm  pabs de l a  regibn,  lo qw no l l e v a  a l a  adopcidn necesaria - 

en g r a d o s   v a r i a b l e s   s e g h   l o s   c a s o s ,  de  modelos mixtos,   parte  capital ismo 
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nac ional i s ta ,  par te  c a p i t a l i s t a  de estado  para los paises m6s avanzados - 
de l a  regi6n.  Para los menos avanzados s e  imponen formas que var ian  del  - 
capital ismo de Estado a l  Social ismo  desarroll ista, .  

En e l  plano  tecnol6gic0,  podem~s d e c i r  que l a   e r a   a c t u a l   d i f i e r e  de 

las &pocas  anteriores en c w t o  a que, s i  bien hay mayores disparidades - 
ahora  en  niveles  tecnol6gicos  entre  los  paises,  tambien hay mayor f a c i l i -  

dad de  c:omunicaci6n y transporte.  

E l  debate  acerca de l a   t r a n s f e . r e n c i a  de tecnologia ,   consis te  en que 

l a  t e c n o l o g i a   t i e n e   c a r a c t e r i s t i c a s  de un bien  pfablico en cuanto  a que - 
una vez  producida no se  agota pol’ el uso que o t ros  hagan de e l l a  poste- 

riormente. 

El lograr  un bienestar bptimo -Age que l a   t e c n o l o g i a   e s t e  a disposi- 

ci6n  de  todos  los  usuarios  potenciales  sin  costo  alguno. Con e s t a - b a s e  l o s  

paises e m  desarrol lo   deber ían  tener   l ibre   acceso a l a   t e c n o l o g i a  de l o s  - 
paises  e:n desarro l lo ,   pero   la   rea l idad   es   o t ra ,  E l  sistema de patentes - 
permite l a  difusibn  de l a  tecnolog1,a  mientras  se  intenta  proteger  los de- 

rechos  del  propietakio,  del  innovabx-.   Ejerciendo  estos  derechos,quienes - 
suministran  tecnologia  tratan de limitar e l  uso de l a   t e c n o l o g f a  de modo - 
que maximicen su  rendimiento.  Los  p:roveedores de tecnologia  extranjera no 

estan  dispuestos a  vender cuando consideran que los  rendimientos son d m -  

siado  bajos.  

. .  

La capacidad  tecnol6gica no e s  un f i n  en s i  misma. Los objet ivos   se-  

pueden alcanzar de v a r i a s  maneras y l a   s e l e c c i d n  de l a  mejor requiere de - 
una es t ra teg ia .   Las   es t ra teg ias   6pt imas   para   e leg i r  y adquirir  elementos - 
par t i cu lares  de tecnologfas   var ian  le   pais  a pais  de acuerdo con s.ds nece- 

sidades y c a r a c t e r i s t i c a s .  

La f a l t a  de capacidad local   para   ident i f icar   necesidades  y buscar y 
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y evaluar di ferentes   t ecnologias ,es  a menudo responsable de l a  s e l e c c i 6 n  - 
de tecnicas inapropiadas. 

La  ejecucibn  de una elecci6n  apropiada a menudo exige  inversiones cOm_ 

plementapias en ca l i f i cac iónes   loca les   para   hacer   e l  USO 6ptimo de los   re -  

CUTSOS de que s e  dispone.  Las  capacidades  de mano de  obra y de administra- 

c i 6 n   s e  pueden mejorar  mediante  inversiones  en  formaci6n de capital humano 

o pueden desarro l larse   ins ta lac iones   loca les  de reparaci6n  de  maquinaria o 

de  producci6n  de  repuestos. 

Debido a las  d i ferenc ias  del mercado y a efectos  externos  en l a   c r e a  

ci6n,   diPusi6n y e l e c c i 6 n  de tecnologia ,  hay un papel  importante p a r a  l o s  

incentivos  del  gobierno  para  fomentar e l  uso y d e s a r r o l l o   e f i c a z  de tecng 

log ia .  

Los ob je t ivos  de t a l e s   p o l í t i c a s  deben p r o p i c i a r   l a   e l e c c i 6 n   s o c i a l -  

mente m6.s apropiada de tecnicas extranjeras,   importar  tecnologías en l a s  

mejores  (condiciones  posibles,   garantizar l a  p a r t i c i p a c i 6 n   l o c a l  adecuada - 
para aumentar l a  capacidad tecnolbgica  y promwer,hasta donde sea   posible  

y apropi,ldo e l  uso de f u e n t e s   l o c a l e s  en lugar de extranjeras . .  

Alg-unos de es tos   ob je t ivos  pueden lograrse  a traves  de  medidas defe2  

s i v a s ,  o por etapas  posit ivas como l a   c o n s t i t u c i 6 n  de in f raes t ruc tura  - - 
local f i s i c a  y tecnica humana. 

Mas importante que las medidas e s p e c i f i c a s  de p o l f t i c a   e s  e l  e s t a b l e  

c e r  un mcedio ambiente que s e n s i b i l i c e  a l a s  empresas  con respecto  a l a s  - 
consideraciones  tecnoldgicas y las .es t imule  a desarro l lar  nraym capacidad 

tecnol6gica  para mejorar s u  desempeE.0 global .  

Por lo t a n t o   e l   f a c t o r   c l a v e  p 2 x a  reducir y ,  a largo  plazo,   el iminar 

l a  dependencia  tecnol6gica  en America Lat ina ,   radica  en adquirir control  - 
sobre e l  proceso  de  implantaci6n. 
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para   lograr lo ,  es imperativo  analizar y dar  continuidad a los avances 

tecnol6(gicos,  as1 como llevar a cabo los e f e c t o s  de dichos  avances  en las 

economias  nacionales y en los   sec tcres   par t i cu lares ,   para  l o  que deben  to- 

marse los puntos  siguientes:  

- Que las  condiciones  tecnolbgicas y econbmicas  de los paises  en - - 
&n&rica Lat ina y las  caractxr is t icas   de   convergencia  de l a  tecnolo- 

g la   requieren de una po1i t i c :a   orghica   u t i l izando un enfoque  inte- 

g r a l .  

- Con e l  prop6sito de asegurar e l   c o n t r o l  de l a  tecnología y sus pro- 

cesos ,  las pol l t i cas   nac ionales  deben  buscar l a  autodeterminaci6n - 
tecnol6gica ,  que implica ,  la capacidad  para  seleccionar,  observar,-  

adaptar y desarro l lar  las tecnologias  que convengan mas a los obje- 

tivos  socioeconbmicos de des;arrollo.  Las  razones que obligan  a los 

paises .   Este   n ivel  de autodeterminacibn  son e l   desarro l lo   a   l a rgo  - 
plazo,  l a  independencia pelf-tica y econbmica, e l  incremento en e l  - 
nivel   de  vida y bienestar  de sus sociedades. 

De e s t a  manera., respecto  de la implantacibn de l a  industr ia   e lectrb-  

nica en. l a  regibn,   tambien  estas df:penden de las c a r a c t e r f s t i c a s  de l a  - 
econoda  de los paises  en que se   apl iquen y ademas de las  acciones  pfablicas 

y privadas que s e  emprendan. 

Podemos recomendar  a es te   respec to  una endogeneizacibn  selectiva, - 
tanto  por l a  diversidad de s i tuac iones   loca les  y objet ivos  nacionales como 

por l a  dotacibn  doferencial  de recursos y la posibi l idad de lograr  un desa 

r r o l l o  simultaneo  en  todos  sus  aspectos. 

Para   e l lo   deber ían   pr i rozarse   los   ob je t ivos  de desarrollo  nacional  en 

los quf? esta   tecnologfa  en p a r t i c u l a r  pueda r e a l i z a r  un aporte. E l  propb- 

s i t o   c e n t r a l   s e r i a   d e s a r r o l l a r   a p l i c a c i o n e s   a   p a r t i r  de l a  e lec t rbnica  - 
disponible.  
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Consideramos que el  mantenimiento  de una capacidad  tecnol6gica  bdsica 

es un pr'erequisito  para  encarar  exit:osamente l a  endogeneizacibn  selectiva.  

Para lograr  esa  capacidad  es  necesario que se  creen  centros y empresas lo- 

cales  de  tecnologla y de   e s ta  manera. contar con conocimientos  suficientes 

con el  f i n  de sacar el  mejor  partido a dichao  opciones. 

Ademhs por l a   m u l t i p l i c i d a d  de los  sectores  afectados por e l  complejo 

e lectrbnico,   la   importancia   de  sus efectos  y l a  complejidad  de  las  rela- 

c iones   in tersec tor ia les  que crea,  tienden a s e r  cada  vez m6s d i f i c i l  l a  - 
evaluaci6n  de los  costos  y beneficios  directos  de  las   inversiones,   tanto - 
para   l a s  empresas como para los  gobi.ernos. En consecuencia,  es  necesaria - 
la   creciente  disponibil idad  de  informaci6n  tecnol6gica,  una labor  continua 

de  planificaci6r1, l a  consideracibn cie l o s  efectos   indirectos  y de  largo - 
plazo  de  las   decisiones  de  polit ica  econbmica,  y por Ut imo  una Coordina- 

ci6n  cada  vez mayor de   l a s   po l i t i cas ;   pcb l icas .  

En el   caso  de  Mexico, l a  causa m6s importante  de l a  desvinculacibn - 
entre el  s i s tema  C ient i f i co  y Tecnol.bgico y e l  Sistema  Productivo,  es  el - 
car6cter  independiente  de  este  ultimo  en  materia  de  Tecnologia  Nacional. - 
Esta 1nd.ependencia se re f l e j a   en   l a   e s ca sa  demanda de tecnolcgla y de  cono 

cimientos  tecnicos a las   inst i tuciones   nacionales ,   puesto  que' en l a  mayo- 

r i a  de los casos ,   la   tecnologia  que l a s  empresas  requieren  para  desarrollar 

sus actividades  es   procedente  del   exterior.  

Las  Empresas Nacionales, no han mostrado in ter&  en   l a   inves t igac i6n  - 
y casi  siempre  resulta  complementaria más que un s u s t i t u t o   d e   l a  importa- 

cibn  de  tecnologia. Cuando una compañiia nacional  decide  introducir una - - 
irmovacibn,  importa l a  tecnologia dft alguna  empresa extranjera.  

La . I n v e s t i g a c i b  p Desarrollo  ::ecnol6gico en cualquier &rea son  de - 
trascedental  importancia,  puesto %ut: a pesar  de l o s  Costos y r iesgos  que - 
l l e va   cons igo   a l  no desarrol lar  una capacidad  tecnolbgica  propia  se  enfren 
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t a  a  graves  riesgos  a  largo  plazo, a l  acentuar l a  dependencia  del  extran 

jero. 

En nuestro p a i s ,  l a  demanda de  Equipo Electrbnico de datos (computa- 

doras) se cubre  en  su  mayoria  mediante  importaciones. 

Al paso qLle van l a s   c o s a s ,  si  110 tenemos  cuidado,  dentro de a l g h  - 
tiempo,vamos  a u t i l i z a r  pequeñas c a j a s   s i n   s a b e r  que tienen  adentro, s i  - 
nos  acostumbramos  a u t i l i z a r  mecanicamente l o s  microcomputadores, vamos a 

seguir dependiendo  tecnol6gicamente. En Mexico debemos s e r  m6s e f i c i e n t e s  

para no caer   en   ese   v ic io .  

Todavia  estarnos  a  tiempo de corregir   ese   error ,   quiz6  no con l a s  di- 
mensiones, las  funciones  ni  los costos de los  paises  desarrollados,  pero - 
nosotros somos l o  suficientemente  capaces  de  desarrollar  nuestras  propias 

maquinas . 
En la   ac tua l idad ,   se   presenta  una gran  variedad de c i r c u i t o s   i n t e g r a  

dos  de  media-,  grande y muy grande e s c a l a  de integraci6n,que  permitirdn 

a l a  Ingenieria Mexicana,  con sufic : iente empuje tecnol6gic0,  generar pro- 

ductos de capacidad'tecnica y comercial que satisfagan l a  demanda del - - 
mercado y propic ien   e l   desarro l lo   i : ?dust r ia l .  Es por  eso,impe,rioso, que - 
los recursos humanos se  centren en :La generacibn  de  productos  para  satis- 

f a c e r  la demanda nacional  e  internatzional,  puesto que e x i s t e   s u f i c i e n t e  - 
mercado para que l a   i n d u s t r i a   s e  expanda.  Coadywando a l   Desarro l lo  Nacig 

nal  y logrando  de e s t a  manera disminuir  l a  dependencia  con e l   e x t r a n j e r o .  
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