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P r e f a c i o 

El presente into~me resume los debates de un taller sobre politicas 

de reestructuraci6n industrial organizado conjuntamente con el Gobierno 

de Argentina, con el proposito de presentar y elaborar una revision de l1s 

actuates tendencias de Ia reestructuraci6n industrial. 

Este taller forma parte del programa de estudios e investigaci6n 

de la ONUDI emprendido con el objeto de ·igilar constantemente el proceso 

de reestructuraci6n industrial a nivel tanto regional como de los paises; 

y de examinar las perspectivas y los obstaculos para la reasignacion de 

recursos dentro de la evoluci6n de la division internacional del trabajo. 
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INTRODUCCION 

En noviembre de 1984, el Gobierno argentino y la ONUDI organizaron 

un taller conjunto acerca de las futuras pol{ticas industriales argentinas. 

La idea era de reunir a representantes del gobierno argentino, industriales 

e investigadores econ6micos argentinos con personal de la ONUDI; y otros 

especialistas internacionales, con el fin de discutir sus ideas sobre las 

perspectivas de desarrollo industrial de la Argentina; y para intercambiar 

informaci6n sobre el proces0 global de restructuraci6n industrial. De 

esta manera se trataba de identificar los puntos claves relacionados con 

la formulaci6n de politicas industriales en el pa{s. 

No se trataba de desarrollar en el taller un escenario comprensivo 

de estructuras para la futura industria, ni de Jisenar un paquete de pol{ticas, 

sino mas bien de un primer paso dentro de una serie de intercambios de ideas 

entre las diferentes entidades representadas, y esbozar el trabajo anal{tico 

que sera necesario en el futuro. Tal como surgi6 del debate, uno de los 

elementos claves de la promoci6n de una restructuracion y crecimiento del 

sector industrial de cualquier pa{s lo constituye precisamente el dialogo 

continue entre los dctores principales, ademas de un control conjunto de 

la evoluci6n tanto nacional como internacional. 

Por parte de la ONUDI particip6 el Secretariado, incluyendo ademas 

a un consultor de la OCDE, y a su Asedor Regional. P0r parte del gobierno 

argentino: las Sectetar!as de Planificaci6n (organizadora de la reunion), 

de Economia, Industria, ComP.rcio Exterior, etc., as{ como las Comisiones 

de Industria tanto de la Camara de Diputados como de la de Senadores de 

la Argentina; el Banco Central de la Republica Argentina y otros bancos; 

representantes del sector industrial argentino, de la CEPAL y de la UNCTAD. 

Anexo a este documento encontraremos el Programa de Actividades del Taller. 

Este documento se inicia con una discusi6n sobre los siguientes temas 

que concretizan y resumen en forma escueta las diferente~ opiniones manifestadas 

durante el taller: 
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Primero, Los cambios que tienen Lugar en el contexto econ6mico intern?cional 

asi como las pol!ticas en vigor en la OCDE, y sus posibles impactos y alternati

vas para la America Latina en general, y especificamente para la Argentina. 

Segundo, la situaci6n economica general en la America Latina. 

Tercero, un panoram3 general sobre la situacion macroecon6mica industrial 

de la Argentina. 

Cuarto, un analisis pormenorizado de determinados sectores industriales: 

La industria de maquinas herramientas; 

la industria automotriz; 

la industria farmaceutica; y breves comentarios sobre la construccion 

naval, la microelectr6nica, la siderurgia y la ingenier1~. 

Este documento se produce con el fin de tener un resumen general de 

lo discutido en la reunion y ofrecer en forma escueta, un esquema sobre 

las interrogantes y las preocupaciones que sur~ieron durante las discusiones 

que tuvieron lugar durante la reunion, y ademas indagar acerca de los "cuellos 

de botella" tanto dentro de la teor!a como de la practica, con rPlacion 

a las pol!ticas industriales de un pa!s que enfrenta simultaneamente un 

fen6meno de desindustrializaci6n mientras busca la reindustrializacion dentro 

del enorme problema que representa su inmensa deuda externa. 

En el anexo que sera distribuido por separado encontraremos los siguientes 

documentos: 

Jacobsson, Staffan, Tendencias internacionales en la industria de las 

m~quinas herramientas; ccnsecuencias para la Argentina, ONUDI/IS 

Katz, Jorge. La Industria farmaceutica argentina. CEPAL. 

Informe sobre las pol1ticas gubernamentales en el area de la Informatica. 

ONUDI/IS. 526. 
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Al dar por inaugurada la reunion, se dijo por parte del gobierno argen

t ino que la Argentina acaba de atravesar por el m!s largo periodo de su 

Historia en el cual la industria argentina ha mantenido una tasa negativa, 

participando muy poco en el comercio internacional y muy lejos de la frontera 

tecnologica mundial. 

T0mando como base el hecho que el mercado para la industria argentina 

0s el mundo y conscientes de que no todo se resuelve en dos d{as, se creyo 

pertinenete realizar la reunion invitando a personas que trabajan en otras 

areas, en otros paises del mundo, sobre la misma problematica ademas de 

a quienes estudian tale5 problemas en la Argentina ya quienes son responsables 

de las mismas, para discutir cuidadosamente los problemas de la industrializa

c ion argentina. 

Por parte del Secretariado de la ONUDI se manifesto que: 

La reunion se lleva a cabo durante un per{odo dificil para el prcceso 

de desarrollo industrial latinoamericano, per1odo en el cual Latinoamerica 

experimenta una desindustrializacion que ha alcanzado la sima durante la 

reciente crisis internacional, cuyas consecuencias aun no logran ser superadas; 

y que complican mas los problemas de la industrializacion con una crisis 

financiera que perdura. Los pa1ses latinoamericanos buscan enfrentar con 

nuevas f'strategias los retos que surgen al rcasumir la fase de reindustrializacion. 

Por ello la ONUDI ha tratado de compilar un esbozo general de desarrollos 

intemacionales con la creencia de que estos revistcn una importancia part:_cular 

para el proceso de industrializacion argentina, con el fin de proporcionar 

el contexto, ~l marco de limitaciones y los prospectos para una pol1tica 

y para una estrategia de inrustrializacian. La CHJDI juntamentE: con la CEPAL busca 

mediante un nuevo esquema del cual esta es la primera actividad, el controlar las 

tendencias y fuerzas internacionales de desarrollo, tratando de proporcionar 

un servicio al informar regularmente a las personas que tienen a su cargo 

en Latinoamerica la tarea de elaborar politicas. 

La ONUDI no proporciona soluciones di rectas s ino una vision de lo <JUe 

sucede y de lo que puede acontecer en el ambito internacional, tratando 

mas bien de desempenar un papel catal1tico en lugar de tratar de prescribir 

cualquier politica a seguir. La ONUDI ve esta reunion como un estuerzo 

comun en la busqueda comun de opciones. 



CAPITULO I. EL CONTEXTO ECONOMICO INTERNACIONAL. 

A. ise ha superado la crisis econ6mica? 

Dentro de la discus16n sobre los temas econ6micos internacionales, 

los participantes pusieron enfasis en los siguientes puntos: 

Todav1a no existe un consenso sobre si aun estamos en periodo de crisis, 

o si la crisis ha sido yd superada, sobre si ha sido una recesi6n o solarnente 

un per1odo de transici6n. 

Los observadores del desarrollo internacional opinan que tanto en la 

produccion como en el cornercio industrial, el proceso de reestructuraci6n 

i11Justrial esta sufriendo cambi0s drasticos, y que aumenta la incertidurnbre 

sobre las causas y las tendencias resultantes. 

La aparente renovaci6n del ritmo de la produccion industrial y del 

crecirniento econ6mico en cierto numero de pa1ses industrializados se esta 

llevando a cabo por caminos muy diferentes y de manera distinta a previos 

per1odos de rapido crecimiento industrial. El ritmo de crecimiento, el 

mode lo y los enfoques pollticos se difereocian grandmiente entre uno y otro pais industria

lizado, y cada vez es mas diflcil establecer los efectos a largo plazo de tales 

desarrollos. Lam~ or parte de los pa1ses en v1as de desarrollo todav1a 

estan en una crisis economica industrial y "conceptual", con limitaciones 

de recursos, incertidumbre internacional y falta de una vision interna consis

tente; o falta de percepci6n de un proceso de industrializacion a largo 

plazo, lo cual inhibe el inicio de tal proceso. 

La utilizaci6n ampliamente difundida de medidas y pol1ticas gubernamen

tales, el desarrollo tecnologico acelerado, estrategias corporativas 

cambiantes dentro de los pa1ses en desarrollo y problemas aur. no 

resueltos dentro del carnpo de las finanzas internacionales, incertidumbre 
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sobre los precios, han creado un ambiente internacional en el cual: 

los pa1ses de la OCDE han buscado soluciones para sus industrias nacionales 

principalmente en un ambiente que afecta adversamente a los pa1ses en 

vfas de desarrollo; y a~n mas, en la recuperaci6n economica que p~ede 

ohsrrvarse en la OCDE rodemos notar algunas incertidumbres e irregulari

Jades. mion~ras en los Estados Unidos yen el Jap6n parece avanzar la 

recuperac ion t'conomica, en los paises de la OCDE el crecimiento economico 

es mas lento y se observan mas aspectos inciertos ademas de un aumento en 

el nivel de desempleo. 

Si comparamos lo que se puede observar en la actualidad en la OCDE 

con lo que sucedio en epocas pasadas, puede verse que no existe un patron 

definido para una division internacional del trabajo, ni una tendencia 

lo suficientemente clara como para ser utilizada en la formulacion de es

trategias y politicas nacionales propias. Es debic;o a ello que las 

extrapolaciones de los patrones de crecimiento del pasado resultan 

mas y mas inadecuados para afirmar de manera realista los prospectos 

v las direcciones del desarrollo. 

Los di'as en que se podia decir: "estableceremos nuestro propio siste

ma productivo en base a un modelo de productos y nos iremos desarrollando 

poco a poco", de la substituci6n de productos, han sido dejados atras. 

El tiempo con el que todos los actores en el proceso internacior.al 

de reestructuracion cuentan, es muy poco, no solamente para los pa1ses en 

v1as de desarrollo sino tambien para los pa{ses desarrollados, para los 

gobiernos, y para la cooperaci6n internacional. Y mientras se observa tal 

proceso, los pa{ses en v!as de desarrollo no pueden permitirse esperar a 

que surja una vision coherente de la situacion dentro de la cual estos 

pueden encontrar sus lugar, pensamos que la situacion debe ser observada 

desde ya, para lograr encontrar los enfoques apropiados para resolver los 

problemas. 

En los palsrs desarrollados, la produccion que ha em~ezado de nuevo a 

crerer drspu~s dr la recuperacion, se espera se caracterice por una mayor 

v m~s fuertr racionalizaciOn de las capacidades de producciOn existentes, 

v en la crpacion de nuevas capacidades cuya base sera una n•1eva tecnologla 

de productos y de prorrsos. La competencia al in•erior de los palses de l~ 
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OCDE se volvera mas fuerte, especialmente al interior de aquellas indus

trias que se apoyan en una tecnolog{a de punta. 

Los pa1ses en v1as de desarrollo necesitan urgentemente formar e incre

mcnt3r sus capacidades <lomesticas, para lograr competir en un wundo en el 

cual d1a a d1a adquiere mayor importancia la tecnolog1a, principalmente en 

lo que respecta al camp0 de la microelectr6nica y que actualmente puede ser 

encontrada en cualquier campo de aplicaci6n. Para ello, los pa1ses en v1as 

de desarrollo necesitan identificar las areas de aplicaci6n que reforzar1an 

a largo plazo su capacidad de desarrollo industrial. Esto requiere un en

foque enormemente selectivo, que permitir1a unir las aplicaciones de la 

microelectr6nica con los sectores estrategicos de la econom1a nacional 

implicada. 

Los pa1ses en v1as de desarrollo necesitan estrategias activas de par

te de las compan!as, y pol1ticas gubernamentales de apoyo para llevar la 

producci6n actual hacia una industria electr6nica nacional mejor integrada. 

Los pa{ses en v{as de desarrollo no pueden hoy en d{a contar uni

camente para desarrollar sus industrias, en un redespliegue de mercado, o 

en i~ subcontrataci6n, ya que hoy en d{a lo~ pa{ses desarrollados ~c 

encuentran ocupados en desarrollar sus propios mercados, en ingresar a 

los mercados de los ~ismos pa{ses desarrollados y en desarrollar una 

tecnolog{a que les permita reducir la subcontrataci6n en aquellas ind~s

trias que son intensivas en mano de obra. 

Los resultados econ6micos dentro de la OCDE son ahora mas favara-

bles de lo que se esperaba hace un ano. La actividad comercial ha aumentado 

en todos los pa{ses de la OCDE, dando como resultado un crecimiento 

~el PNB de mas de 4,5% en total. Las perspectivas no son malas y las 

estimaciones para 1985 son del 3%. La inflaci6n ha disminuido bastan-

te y a pesar de haber sufrido un ligero aumento a inicios de 1984, 

esta bastante controlada y se estima que sera de un 5% para el area 

de la OCDE, un 3,5% en los EStados Unidos y un 2,25% para la Republica 

Federal de Alemania y para el Jap6n. Se cree que la inf laci6n en 

1985 para los p~{ses de la OCDE sera de un 2 a un 2,5% , con un ligero 

aumento en los Estados Unidos, en el Jap6n un 2,75%, pero manteniendose 

en un 2,25% en la Repubiica Federal de Alemania. El comercio mundlal 
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ha continuado su ritmo ascendente y se espera que continue asi. Tambien 

ha comenzado a aumentar en el area de la OCDE, aunque con diferencias 

considerables entre los paises. Hubo una considerable disminuci6n 

del desempleo en los Estados Unidos, mientras continua su aumento en 

los paises europeos y continuara haciendolo durante el ano 1895. La 

cifra total es de un 8,57. este ano y una prediccion para el afio 1985 

de un 7,757.. 

Los retos que encuentran los pa{ses de la OCDE son tres~ 

Primero, es imperativo ofrecer la oportunidad de que la recuperaci6n 

que se esta llevando a acabo en la mayor{a de los pa{ses se consolide, 

lo que implica el que se implementen pol{ticas que promuevan la mantenci6n 

del crecimiento y reduzcan aun mas el desempleo, pero que al mismo 

tiempo aseguren que se evite la agudizaci6n de la inflaci6n. 

Segundo, es importante acrecentar la eficacia a mediano plazo, 

ello requiere politicas que proporcionen un clima general que conduzca 

a una adaptaci6n estructural, a una inversion creativa y a la innovacion. 

Tercero, es necesario restablecer la confianza de los participantes 

al mercado en el mantenimiento de un sistema comercial y financiero 

multilateral. 

Debido a ello, los gobiernos necesitan continuar y fortalecer 

sus esfuerzos utilizdndo las condiciones favorables que proporciona 

la actual recuperacion econ6mica, para invertir las tendencias protec

cionistas y para desmantelar progresivamente las restricciones comerciales 

y las medidas restrictivaJ domesticas. Los de la Secretar{a de la 

OCDE creen que las implicaciones internacionales de las pol{ticas domesti

cas en terminos de distorsi6n del comercio son tan hlportantes como 

las mismas barreras comerciales. 

Al unir tales retos, queda claro que las pollticas macroecon6micas 

tienen un papel importante quP. desempenar para corregir tanto los 

desequilibrios actuales como los perspectivos. Las pol{ticas mone-
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tarias deben ser consistentes con objetivos a mediano plazo tales como 

el mantenimiento de un crecimiento real y la estabilidad de precios. 

Los ciclos de crecimiento susptndido, tal como ocurri~ con frecuencia 

durante el pasado, deberian ser evitados. 

Tambien es muy importante el formular politicas fiscales solidas. 

No es sino ahora que en ciertos paises la estabilizacion presupuestaria 

ha continuado hasta el punto en que los deficits presupuestarios realPs 

estan empezand0 a disminuir, y la relacion de la deuda de los gobiernos 

con el PNB se ha estabilizado. Sin embargo, en otros paises, inclusive 

en los Estados Unidos y en otras de las economias principales, se proyecta 

siempre un deficit. En dichos paises existe la necesidad ya sea de 

restringir los gastos publicos o, en la medida en que eso no sea posible, 

de aumentar los ingresos del F.~tado. La3 medidas macroeconomicas 

apropiadas r.o han perdido nada de SU importancia, sin embargo, el exito 

de tales pol1ticas podria verse disminuido si los gobiernos permiten 

medidas microeconomicas industriales, regionales, de recurses humanos 

u otras, para preservar rigideces estructurales y para sostener productores 

ineficaces y trabajos que no son viables. 

Ambos, la teoria y la experiencia de los ultimos anos, sugieren 

que el rendimiento econ6mico de los paises de la OCDE no se hubiera 

deteriorado tanto, si los factores productivos hubieran sido mas variables, 

las estructuras econ6micas mas f le~ibles y los productores mas dispuestos 

a tomar riesgos. Lo que es mas, cuando no existe una flexibilidad 

microecon6mica, a menudo, la administracion fiscal y monetaria logra 

exito unicamente en el logro de objetivos de estabilizaci6~ y despues 

de muchas demoras, y mediante medios indirectos como: primero, creaci6n 

de una considerable desocupaci6n de mano de obra v otros recurses. 

Existe ya sea un circulo vicioso de inestabilidad microeconomica y 

de flexibilidad microecon6mica, o un circulo vicioso de inestabilidad 

y rigidez. Una economia que tenga la flexibilidad necesaria para 

responder rapidamente a los cambios puede mantenerse con mayor faci-

1 idad dentro de un curso de equilibrio macroeconomico. Por el contrario, 

la estabilidad y los desarrollos macroecon6micos ayudan a una flexihilidad 
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microeconcmica, porque los individuos pueden tener confianza en sJs 

perspectivas de mediano plazo para poder adaptarse con ~ayor facilidad 

a las nuevas circunstancias. Para ~antener el momentum de la recuperaci6n 

para capitalizar las oportunidades de crecimiento que surgPn de los 

mercados en expansi~n y de nuevas t?cnologiaJ y sobre todo para progresar 

en la reducci6r. de la desocupaci6n, se necesita un mayor progreso hacia 

pol1ticas de ajuste positivo en los paises de la OCDE, segun la Secreta-

da de la misma. Una orientaci6n clave de tales pol1ticas consiste 

en nutriL la cornpetencia y la flexibilidad en los rnercados de productos, 

de mano dP obra y de capital para acentuar la eficacia econ6rnica rnediante 

una mejor alocaci6n de los recursos y de la innovaci6n, y en general 

para lograr que la econornia responda rnejor a los desaf1os y estremecimien

tos que un futuro incierto pueda todav{a esconder. 

En su maycria, los paises desarrollados estan mejor equipado para enfren

tar los rctos de los anos ochenta y noventa, y para lograr un ajuste, ya que 

poseen las infracstructuras de desarrollo e investigaci6n institucional 

basicas, las politicas gubernamentales necesarias y un empresariado muy califi-

ca do. i,En que medida va la act i vi dad econemica estadounidense a actu<ff cam locamtora 

de la activacion de la economia mundial?; i,en que medida las medidas proteccio

nistas actuales daran lugar a un esquema mas librecambista en el futuro?; i,en 

qu~ medida, aun si opera como locornotora la econom1a estadounidense y aun si 

cambia la tendencia proteccionista, no se internalizaran los impulsos de la re

cupera-..:i6n de las economias i,ndustriales en los misrnos paises desarrol lados, 

sin derramarse a los paisPs en vias d~ desarrollo? i,C6mo hacer para ~ue la 

economfa ~e mueva en una direcci~n que, basandonos en la mejor utilizaci6n de 

los recursos, proporcione crecimiento, suficiente espacio para aumentos en los 

ingresos (tambi6n en t6rminos reales), reduccion en la desocupaci6n 3bierta 

y en la encubierta, y que permita la competitividad en unsistema muradial abierto? 

i,Cual es el papel que debera desempenar el gobierno? 

En el consejo ministerial de la OCDE del ano 1983 se reconoci6 que aun 

bajo la recuperacion econ6mica persistiran los problernas de ajuste estructural 

resultantes de los rapidos cambios econ6micos, sociales y tecnol6gicos. La 

intensificaci6n de la competencia internacional, la continuidad de un alto nivel 

de desocupaci6n; y la ereergencia de tecnolog(as nuevas, han incrementado las 

presiones que reciben los gobiern0s para ayudar a aquellas regiones en desventaja, 

las grandes inJustrias estructurales y empresas con problemas. 
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En el lado de las necesidades en la OCDE, hallamos: aumentos de pre

cio en los recursos naturales (petroleo, utilizacion del ambiente), nuevas 

tecnolog1as y nuevos competidores, nuevas direcciones en los flujos de la 

tecnolog1a y de los capitales internacionales, as1 como el cambio ocurrido 

dentro del Sistema Honetario Internacional. 

Algunos elementos determinantes en la incapacidad de la OCDE para 

responder positivamente: 

1.- Las rigideces del mercado del trabajo y que aun se manifiestan 

en el alto desempleo europeo. (Rigideces en los salarios, disminucion en la 

movilidad regional, los puestos de trabajo disponibles y las calificaciones 

requeridas para los mismos no encajan con los deseos y con las calificacio

nes de las personas para llenar dichos puestos). 

2.- La participacion del gobierno en las econom1as en un amplio sen

t ido como en el aumento de la influencia de las regulaciones sociales y las 

maneras como se implemento la protecci0n ambienLal y la participacion del 

gobierno en la industria. 

3.- Rigideces dentro del sistema internacional de comercio y finanzas 

(medidas inventadas para burlar el sitema del GATT), ademas del impacto sus

citado por las medidas pol1ticas domesticas de apoyo (tales como el subsi-

dio). 

4.- La tecnolog{a ha contribuido a mayores rigideces, a pesar de que 

muchas tecnolog{as nuevas han aumentado la adaptabilidad de las estructuras 

productivas. Ademas,se han politizado algunas decisiones econ6micas. 

Hoy en d{a es sumamente necesario tener la capacidad para responder a 

los cambios que ocurren en los mercados internacionales. 

ES necesario iniciar la busqueda por conceptos mas realistas. 

Primera, el concepto tradicional de "ventajas comparativas" puede ser

vi r unicamente como indicador del rendimietno anterior de los subsectores 

industriales agregados pero tiene una utilizaci6n limitada en la formacion 

de nuevas capaci~ades industriales o en la adapatacion de las capacidades 

a las condiciones internacionales que cambian rapidamente. La seleccion de 

alternativas estrategicas en pa1ses que desarrollan su industria no puede 

,apoyarse en la noci6n del anti~uo modelo de ventajas comparativas. 
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Segundo, se da mayor enfasis al papel de las fuerzas del mercado con

tra la intervenci6n gubernamental, la propiedad, el control, la rlanifica

cion, etc. Sin embargo, algunos recientes desarrollos muestran claramente 

que ser{a inutil perseguir tal debat2 unicamente con bases ideologicas. Ya 

~ue para la industria la cuestion estriba en la entera gama de posibles me

~idas quc guien y apoyen la industria en el duro y pragmatico proceso de 

restructuraci6n internacionaJ. Una interaccion no burocratica y estrecha 

entre el sector industrial y los formuladores de pol{ticas nacionales y 

"reglas del juego" estables en dicho aspecto, parecen ser una condicion 

sine qua non para el futuro de los pa{ses latinoamericanos, tanto como una 

observaci611 y control estrechos de las politicas nacionales pertinentes de 
otros paises. 

Tercero, el concepto de "libre comercio" sigue siendo minado, con un 

mayor comercio entre companias, una mayor oarticipaci6n de los arreglos con

trarios al comercio, etc., los paises de Latinoamerica necesitar{an anali

zar con mayor cuidado las formas, las restricciones y esquemas de apoyo en 

los flujos de comercio internacional y responder de manera mas activa a las 

principales tendencias y fuerzas. 

Cuarto, la nocion del termino "ajuste positivo", utilizado por la OCDE, 

necesita ser jusgada en base a las implicaciones reales, ya sean positivas 

o negativas, para los paises en v{as de desarrollo. Los paises latinoameri

canos necesitan analizar y responder dd manera mas activa a las pol!ticas 

actuales de los pa!ses desarrollados, considerando que estas pueden no nece

sariamente ser "internacionalmente positivas". 

Quinto, la frontera entre los sectores econ6micos y los subsectores in

dustriales se vuelve mas borrosa. Los paises de Latinoamerica necesitan en

focar la industrializaci6n con pol{ticas mas real{stas y mas pragm~ticas, 
y con mecanismos institucionales que proporcionen t3les desarrollos. 

Finalmente, se argumenta que el concepto "pa{ses en vras de desarro-

1 lo" es una super-simplificaci6n ante las diferencias en el nivel de desa

rrollo, de tamano, etc. Sin duda alguna, el punto clave es otro: la necesi

dad de una industrializaci6n en el tercer mundo requiere esfuerzos comunes 

de parte de los pa{ses en v{as de desarrollo, y espec{ficam2nte de parte 

de los pa{ses dentro de la misma region. 
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Los nuevos modelos de desarrollo que emergen en los afios ochenta y no

venta, la observacion y control de los desarrollos que se lleva a cabo en 

los pa1ses desarrollados tiene otra connotacion, sus objetivos deber1an ser 

identificar tendencias ~roductivas, tecnol~gicas y ccmerciales, pol1ticas 

nacionales y estrategias corporativds con el prnposito de fijar sus efectos 

en la oferta y la del&dnda, y mediante ello permitir a los pa1ses latinoame

ricanos una rPaccion oportuna. 

Debe sin ewb~rgo, reconoc~rse que ninguna compan1a ni gobierno podr1a 

estar en una posic~on de establecer un modelo fijo y detallado de desarrollo 

en base a un analisis ez post y a la identificacion de oportunidades no a

provechadas. En lugar de ello, las estrategias deberan constituir un marco 

que permita a los responsables de la creacion de pol1ticas, el dirigir y el 

redirigir hacia U1d "estructura preferencial" amplia basada en la persecu

cion consciente de objetivos de desarrollo, la produccion y el comercio me

dian~e una serie de pol1tic3s seleccionadas y de medidas institucionales. 

Esto presupone una percepcion a largo plazo del desarrollo y del "principio 

gufa" y de las respuestas operacionales a corto plzao en base a una fija-

c i6n continua de las dificultades nacionales e internacionales. 

Entre los p~1ses en v1as de desarrollo , aquellos que en terminos de 

competitividad internacional lograron mas progreso, fuervn los pa1ses que 

ten1an las estructuras mas flexibles y que a pesar del proteccionismo de la 

OCDE, estuviernn en una posicion de circunscribir tal proteccionismo. 

B. Situaci6n existente en el mercado Internacional. 

Mientras durante los anos setenta varias compai'Has persiguieron estrate

gias de aumento de las escalas de producci6n para obtener una mayor participa

cion en los mercados de productos establecidos, las nuevas estrategias que con

llevan racionalizaciones a largo plazo, se concentran en una nueva seleccion de 

grupos de productos, dirigidos hacia determinados mercados y hacia la adquisi-

cion selecciva de otras compafi{as tanto domesticas com0 extranjeras. Despues 
de los anos de crecimiento negativo o muy bajo del sector manufacturero, la in 

dustria de los pa{ses desarrollados con econom{as de mercado parece haber ~u
frido una transformaci6n hacia nuevas estructuras que tienen una mayor fuerza 

compet it iva que antes, una mayot· flexibi lidad en terminos de respuesta pro~uc

t i va hacia los cambios en el mercado, y posiblemente menor propensi6n a despla

zarse hacia los,pa{ses en v{as de desarrollo. 
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La brecha de mercado que se observa en muchas industrias latinoamericanas 

es una dif icultad muy seria. Debido a la competencia al interior de la OCDE 

en muchos grupos de productos, de politicas proteccionistas en los paises desa

rrol lados, y de la reducciCn del redespliegue de industrias, los paises latinoa

mericanos se encontraran mas aislados de los grandes mercados industrializados, 

o cuando menos expuestos a cambios erraticos e imprevistos en tales mercados. 

En algunos paises desarrollados el desempleo se mantendra alto, lo cuai podria 

contribuir a que se mantenga el proteccionismo. Durante los anos 1981-82. 

el comercio mundial disminuy6 tanto en volumen como en valor, volvi6 a crecer 

durante 1983-84, aunque a finales de 1983 solamente se alcanzaba una cifra igual 

a ia de finales <le los anos setenta. A esto se suma el reciente esfuerzo de 

ajuste de las economias en desarrollo a las nuevas condiciones financieras que 

rcsultaron en restricciones dramaticas de sus importaciones, principalmente en 

el caso de los paises latinoamericanos, que han sido los mas afectados por la 

deuda financiera, y que tuvieron que disminuir sus importaciones hasta en un 

50% durante los anos 1981-83. 

Mientras entre 1950 y 1970 el comercio se expande en tasas elevadas, el 

crecimiento de flujos de comercio originado en los paises en desarrollo tiene 

un crecimiento inferior al de las tasas mundiales, lo cual va a determinar una 

disminuci6n progresiva de la participaci6n de los paises en desarrollo, princi

palmente de aquellos que no exportan petr6leo, en el comercio mundial. Tal 

comercio se reduce de un 307° a un 15%, con una recuperaci6n parcial de 1976 a 

1981. Entre 1950 y 1974-5, los paises en desarrollo petroleros mantuvieron 

inalterada su representaci6n alrededor de un 6,5%, por lo que la disminuci6n 

de los paises en desarrollo no petroleros, fue absorbida por la creciente parti

cipaci6n de los paises desarrollados de economia de mercado, principalmente 

mediante el incremento de intercambios entre ellos. Mientras entre 1950 y 

1960 el valor de las exportaciones mundiales creci6 a un ritrno de 7,1% y 9,4% 

por ano, el valor unitario aument6 unicamente en un 0,1%, y por lo tanto el 90% 

del crecimiento puede atribuirs~ unicamente a un crecimiento en terminos de vo-

lumen. En los anos 70 se invierte la tendencia, y es el crecimiento de los 

prccios, principalemnte de los energeticos lo que ~xplica el crecimiento del 

comercio. En realidad menos de 1/3 del crecimiento en valor del comercio mun

dial se explica como crecimiento real en el flujo comcrcial, el cual ya fue in-

ferior al de las decadas anteriores. En cuanto a los flujos componentes, du-

rante el plrfodo posterior a la segunda guerra, y hasta la crisis petrolera, 

el comercio entre los pa1ses desarrollados de economia de mercado constituy6 la 

p .. r·t1· m4s dinamica dc',l comercio Mundial, su participaci6n en las exportaciones 
I 
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mundiales creci6 del 52% en 1955 a un 64% en 1973, disminuyendo a un 52% en 

1982, es decir que el conjunto de transacciones entre los paises industrializa

dos representaba en 1982 el 52% del total de las transacciones comerciales 

mundiales en valor. 

La proporci6n del comercio Norte-Norte en las exportaciones totales de los 

pa(ses <lesarrollados de economia de mercado representa siempre el 74% de sus 

exportaciones, es decir que solamente el 26% de las exportaciones de los paises 

desarrollados esta orientado hacia los paises en desarrollo, ya que por lo me

nos el 75% de sus exportaciones estaban dirigidas haci~ los paises desarrollados 

de economia de mercado; y unicarrrnt" el resto esta orientado hacia otros paises 

en desarrollo. En cambio en relaci6n al comercio Sur-Sur, este disminuy6 su 

importancia tanto a nivPl global coma a nivel de grupo. Sin embargo, reciente

mente esta direcci6n de flujos se ha propuesto como la mas dinamica, principal

mente devido al nuevo poder de compra de los paises en desarrollo petroleros 

por un lado, y de los paises en desarrollo exportadores de manufacturas por otro. 

De manera que la participaci6n en el comercio Sur-Sur entre 1975-82 aumenta de 

un 6,6% a un 8,8%; y la proporci6n de las exportaciones de los paises en desa

rrollo que se orientan hacia otros paises en desarrollo se incrementan del 33% 

al 43% durante el mismo per{odo, sin embargo, el 50% de tales exportaciones lo 

representan los energeticos, y el otro 50% esta dividido igualmente entre pro

ductos primarios y manufacturas. 

La politica agricola de la CEE es controvertida y tiene implicaciones 

directas para los pa(ses en vias de desarrollo, ademas de grandes prohlemas 

para los pa{ses participantes, actua meidante precios subsidiados al productor, 

con costos elevados para la CEE,y para los consumidores europeos ha producido 

un aumento en los excedentes de productos agricolas que son llevados al mercado 

exterior. En 1975, los pa(ses desarrollados de ec~rom{a de mercado, represen

taron el 57% de las exportaciones de alimentos y en 1981 pasaron a representar 

el 66% d~ dichas exportaciones. Los paises en desarrollo disminuyen sus expor

taciones de alimentos del 34% al 28% en el mismo periodo y a su vez, las impor

taciones de esos paises que eran de un 17% en 1970, hoy en dia representan un 

25% de las importaciones globales de alimentos, convirti6ndose en importadores 

netos de alimentos, o sea invirtiendo su papel anterior. A pcsar del dramdtico 

aumento de las importaciones alimenticias de los pa(ses exportadores de petr6-

leo, los paises en desarrollo no exportadores de petr6leo pasaron a importar de 

un 14,5% a un 17,2%. A partir de 1950 se crea un sistema de relacinnrs co-

mprciales basado en tres principios: 
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- principio de no discriminaci6n, 

- transparencia;y 

- reciporcidad, controlados y coordinados por el CATT. 

La disciplina del CATT aceptaba limitanres dom~sticas en t6rminos 

de politicas de empleo, pero buscaba la extension de los mismos principios 

a todas las relaciones comerciales. Ya desde 1955, al ser implantada 

la poliLica d~ la CEE, hay un acuerdo implicito entre los paises europeos 

y los Estados Unidos para mantener la agricultura f~era de los acuerdos 

del CATT. En 1957 los Estados Unidos y el Jap6n firman el primer 

acuerdo bilate~al de restricciOn voluntaria en el caso del sector tex

til y en 1962 se firma el primer acuerdo a largo plazo regulando los 

textiles de algod6n y que fue remplazado por el acuerdo de fibras 

multiples. 

En el caso del acero, en 1969, los Estados Unidos, la Comunidad 

Economica Europea y el Jap6n firmaron un acuerdo de limitaciones de 

ias export.iciones hacia los Estados Unidos extendido luego en 1972 

cuando se firm6 un acuerdo bilateral entre la CEE y el Jap6n. En 

el ultimo acuerdo de restricciones voluntarias de septicmbre de 1984, 

se busc.1 una disminuci6n de las exportaciones hacia los Estados Unidos 

par.1 qut· I.is importaciones constituyan unicamente el 20/o del mercado, 

y en el caso de productos termi:aados a un 18/'o• 

de c0mercio administrado. 

Este es un caso tipico 

El comercio inter-firmas, que es uno de los que mas se asemejan 

al libre juego de fuerzas dei mercado, segun informaci6n estadouniden

se, se estima en el 10% de las manufacturas, o sea un 5% del comercio 

mundial. A esto se suman el comercio de compras estatales (caso de 

las compa~fas de aviaci6n, las compras militares, etc.),comercio basado 

en acuerdos establecidos entre importadores y exportadores (el caso 

de los acuerdos por productos), el comercio basado en cuotas (fibras 

multiples, acero, acuerdos bilaterales sobre los autom6viles, etc.), 

el cornercio impedido por barreras no tarifarias y el comercio de true

que (alrededor de un 30% del comercio mundial, si se incluye a los 

paises solcialistas). As{ llegamos a la conclusion de que solamente 

un 25% a un 15% del comercio mundial podria ser definido como resul

tante del libre juego de las fuerzas del mercado, aunque en verdad 

podr{a ser mucho menos. Esta parte del comercio es la parte que afecta 

a la gran mayorfa de los palses en vfas de desarrol~o, no tanto a 
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los que ~urdPn spr con~iderados N1QUES, NEPES, etc., sino mas biPn 

;1 los pc1tSl'S cuvas exportacion<·s ~u11 pr it1Llf-"t1111l•nte p1-oductos prima-

rios v pr~ductos quP pueden depender de las fuerzas del mercado. 

Los pa{ses (!1 v1as de desarrollo no petroleros han visto sus rxportacionrs 

aumentar ~uy d~bajo del comercio mundial, y esto afecta a los pa1ses 

productorl'S de 1 t er i as pr i mas • 

En lo que se refiere al comercio de productos manuf3cturados, 

que entre 1965 y 1074 para los pa{ses en v{as de desarrollo ae~entaron 

a una t 1s;1 hasLrntr elevada, se debe hacer hincapi~ en el problema 

de la el('v.1d.1 concl'ntracion de la capacidad instalad.1 y Pxponadora, 

que genera problemas internos de grneralizaciOn del rnodelo exportador 

y de I corrc·rc io en tanto que motor de c rec imiento. A nivel dr la oferta 

existen problemas, porque al hablar del pcoblema de la~ brechas que 

todav!a es necesario llenar para alcanzar a los pa{ses desarrollados 

en el marco de la tercera revoluci6n industrial, hay que pensar en 

que todav{a hay muchos pa{ses que a~n no han recorrido completamente 

el camino de la segunda revoluci6n industrial. Ocho son las pa[ses 

responsables de la gran mayor1a de las exportaciones provenientes dr 

los pa{ses en vias de desarrollo: Singapur, Hong Kong, Taiwan, Corra 

drl Sur, Mexico, Brasil y Argentina (con base a datos hasta 1979, ya 

que desde entonces Mexico ha vista sus exportaciones de productos 

manufacturados considerablemente reducidas). 

Para que otros pa{ses pudieran tener una fraccion del mercado 

semejante a cada uno de estos pa1ses, estos tendr{an que trner un 

crecimiento de dos d{gitos hasta el final de la decada, lo cual es 

impensable. 

Desde el punto de vista de la demanda, ademas de las tendencias 

a la disminucicn de la demanda de los pa{ses europeos por distintas 

razones, el ~~rcado no puede crecer hasta absorber la producci6n de 

todos los ?a1ses en v1as de desarrollo. El economista Marlin ridiculiza 

el model0 de la exportaci6n diciendo que si la China y la India buscaran 

reprodu~ir el modelo de Corea del Sur, los estadounidense3 tendr(an 

que cambiar aparatos de televisi6n con la mismd frecuencia con ~ur 

cambian dr camisa. 0 sra que el problema de la concrntraci6n y rl 

problema del esfuerzo de la capacidad instalad~, agravado por problrmas 
' 

de demanda en ,los palsrs rn v(as dP dPsarrollo, crpan dudas y prrguntas 
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sobre la generalizaci6n del modelo exportador de los pa{ses existosos 

del grupo de los ocho antes mencionado, grupo que las personas mas 

pesimistas reducen a cinco pa{ses: los pafses asiaticos y el Brasil. 

iHasta qu~ punto la experi~ncia de tales pa{se5 podr{a servir de modelo 

para los pa{ses en v{as dE desarrollo? 

A pesar del incremento de los paises en v{as de desarrollo de 

sus PXportaciones de productos manufacturados, estos siguen manteniendo 

un alto nivel en las importaciones de manufacturas y en el perfodo 

hasta 1981, el conjunto de las exportaciones de manufacturas por los 

pafses en v1as de desarrJllo no llega al 25% de sus importaciones de 

manufacturas. A nivel de la composiciO.n por producto ha habido cambios 

importantes, las semi-manufacturas (textiles, hierro y acero, madera 

y papel), queen 1963 representaban el 13% y que al final de la decada 

llegaban a casi un 30%. 

Durante el per{0do 1963-81, entre un 40% y un 50% de las importaciones 

de manufacturas de los paises desarrollaios de economia de mercado 

procedentes de los pa1ses en v1as de desarrollo fueron consumidas por 

los Estados Unidos, creciendo a tasas ma~ elevadas que 21 conjunto 

del resto de los paises desarrollados. 

Los dos hechos importantes son, pues, la concentraci6n tanto al 

origen de la produccion, como a su destino. 

Cabe mencionar ademaS la perdida de competitividad de los pa1ses 

que se especializaron en productos de tecnolog1a mas dura, e intensivas 

en mano de obra, aunque todav1a no se sabe que giro tomara la aplicacion 

de las nuevas tecnolog1as ni cual sera su impacto a mediano plazo en 

el comercio de los paises en v1as de desarrollo, oebido a que existen 

varios aspectos positivos en cuanto a la aplicaci6n de tales t~nologias. 

El caso de las nuevas tecnologias conduce a otro problema, que 

empez6 a plantearse cuando en 1982 los Estados Unidos solicitaron que 

las reg las del GATT se aplicarah no solamente al comercio de productos 

sino tambien al comercio de servicios, por lo que la cuesti6n de la 

tecnolog1a se asocia a esta materia. Sabemos que el s~ctor servicio 

representa hoy en d{a un insumo importante para la producci6n, que 
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ha dejado de ser un sector dependiente, y que dej6 de ser un sector 

subordinado para convertirse en un sector dinamico e inductor de ac-

t ividad economica. Es un sector que se desconoce pues no se tienen 

estacii:sticas sobre el mismo, y se estima que corresponde al 20% de 

las tranaaccioPeS, pero estas solamente son estimaciones ya que la 

informacion sobre dicho sector aun no se normaliza, lo cual es importante 

porque la tecnologia de la produccion ha caminado en el sentido de 

descomponer el proceso de trabajo en pequenas unidades y activi~jdes 

de plan2aci6n, diseno, control y evaluacion que requieren programaci6n 

y conocimientos especializados, y tal especializacion se logra mediante 

ensenanza y entrenamiento especializados. 

El gran problema de los servicios es su invisibilidad, su faJ~3 

de conceptualizacion y la ausencia de esquemas de interpretaci6n adecuados, 

debido a que el comercio y las teori:as comerciales todas se basan fundamen 

talmente en la realidad financiera, una realidad que son productos 

tangibles, y la idea de servicios que antes no produci:a ningun valor, 

despunta ahora con los sectores de informatica, de turismo, etc. 

No se transita de 1 1 i de razgo industrial al de los servicios, sino 

que Se estan industrializando los Servicios, y el sector ltder Sera 

un sector que estara en la interfase entre la industria y los servicios. 

Dentro del GATT, los Estados Unidos buscan obtener una liberalizaci6n 

del comercio de los servicios sin hacer menci6n a la liberalizacion 

del comercio de primarios. 

Segun el G no existe conflicto entre proteccionismo y ajuste 

estructural, ya que los ajustes estructurales se procesan bajo un protec

cionismo, y que tal proteccionismo tiene funciones espec{ficas y se 

justifica mediante cambios tecnologicos, por cambios en la demanda, 

cambios estructurales en el consumo, en la estructura de la industria. 
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Los E~ados Unidos y la GEE han excluido de las negociaciones 

dPl CATT la cul'stion agricola, por un acuprclo t;}cito. 

La proteccion de la produccion de alimentos basicos para el consume 

interno per parte de la GEE, es hecha bajo un costo inconmesurable, 

que tiene por origen dos consideraciones: a)una consideracion de 

estabilidad poli~ica que no es trivial; y b) q~e la articulacion industria

agricultura ha generado una industria, una inter1as,~ industria-agricultura 

que ha dado gran competitividad a franjas importantes de la industria. 

Al juzgar el nivel de eficacia de un pa(s tenemos que ser consccuentes 

tenemos que asumir que el conjunto de factores quE determina la competiti·

vidad de un pais son multiples y complejos. Es por ello que resulta 

dif1cil fundar una apreciacion sobre el nivel de competitividad de 

un pa1s basado en una apreciacion sobre uno de los instrumentos partic~

lares como es el nivel de proteccion. El tema no es el nivel de protec

ci 6n, sino el contenido, los actores, la canalizacion de sectores, 

los niveles relativos de productividad entre los sectores protegidos 

y los no protegidos, la secuencia temporal. 

En el Japon ha habido proteccionismo, ha habido restriccion a 

la inversion extranjera, el sector financiero ha sido subsidiario del 

sector industrial, es un servicio de reasignacion de excedentes hacia 

el sector industrial, el liderazgo es industrial. La experiencia 

del Japon refleja y sintetiza rasgos sociales, culturales y economicos 

particulares. 

El Japon fue sobre todo mas proteccjonista para con el exterior 

en las primeras etapas del proceso de industrializacio~ cuando aun 

se tem(a a la competencia interna. No se debe olvidar que el mercado 

japon6s (120 millones de personas, yen ese tiempo 100 millones) era 

ya un gran mercado que permitia a varias companfas competir ferozmente 

antes de que el mercado se abriera al exterior. 

Aun existen en el Japon algunas barreras proteccionistas naturales 

tales como la lengua japonesa que tal vez nunca sera superado. 
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Sin embargo, en el Jap6n se logr6 el establecimiento de una industria 

compPtitiva a~n a pesar de la existencia del proteccionismo. y luego 

Sl' rp<lujo tal proteccionismo, y en muchas industrias se logr6 de acuerdo 

.1 un programa preestablecido. 

El proteccionismo l'XistentC' en la America Latir.a permite amparar 

qul· L1 l'St ructura product iva ya tan pulverizada, tan en pequpna C'scala 

comp.1rada con la estructura productiva dC' los pa1ses avanzados, tenga 

un p.1pf'l dt' rentabilidad comparable al de los sPctores que nose transan 

l'll el ml·rcado internacion;d (sl'rvicios, intprml'di.ici6n fin.ir.ciera y 

cor:w•-•ial, bi!c'nes raices, l'lc.) y, PS pn·cisamente el objPtivo y los 

actores pOrtadores del mismo lo que lo vuelven mas espC'Clf ico. 

Las tendencias proteccionistas continuan, por lo menos en lo que 

SC' refiere a contener ya mantC'ner limit.1do y sectorizado l'l aumento 

de las importaciones y dando preferencia a los socics, manteniendo 

la reciprocidad, las rC'g\as del juego establecidas dentro del CATT. 

Ta.l cual ha sucedido en el acuPrdo sobrP c>l .icero entre los Estados 

Unidos y los pa{ses socios de los cuales 2spera siffiilar rl'ciprocidad. 

En las necesidades colectivas, o sea entre I.is invPrsiones publicas 

de infrarstructura social, de 'nfraestructura c>con6rnica, ·xiste un 

mercado potencial considerable para estimular C'l crecimiento de la 

econom1a, planificJndolas para que en ellas haya un alLo lontenido 

de producci6n y savoir-faire interno, ahorrando al mismo tiempo al 

pa1s divisas y fomentando la competitividad y la eficacia. 
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C.- ~Cual debera en el futuro ser el papel del Estado? 

En muchos de los pa1ses en v1as de desarrollo no se trata de elegir 

una serie de medidas apropiadas para mejorar la econom1a nacional, 

sino es una cuestion de supervivencia, en terminos sociales, politicos 

v economicos. 

No existe una division simple de la dimension entre exportaciones 

e importaciones, y el marco institucional es de mucha importancia en 

ello. La confianza en las fuerzas del mercado se desarrolla gradualmente, 

es una mezcla entre decisiones empresariales y el marco de las pol1ticas 

gubernamentales que pueden tomur varias formas. iQue modelo institucional 

es eficaz para un crecimiento industrial dinamico? Uno de los modelos 

ef icaces que podemos observar es uno que se caracteriza por una clase 

empresarial muy eficaz y competente, que trabajan tanto dentro de un 

marco internacional de conexiones de negocios en el mercado mundial 

como en un marco nacional de politicas gubernamentels relativamente 

estables, liberales y generales, con relativamente pocas regulaciones, 

poco apoyo directo, y pocas intervencione~ Ad-hoc. Y esto presupone 

una base industrial bien establecida y cierto equilibrio economico. 

Tales son las caracter1sticas de ln~ pa1ses desarrollados. 

Otro modelo que b.a sido eficaz en el pasado es uno que se basa 

en 1Jna participaci6n gubernamental mas activa y de mayor alcance en la 

t0rmulacion de estrategias. En este modelo las estrategias son formuladas 

por el gobierno, de parte de las personas que participan en la formula-

e ion de pol1ticas, presupone mutua confianza y contactos estrechos 

entre las corporaciones y las autoridades, control y observaci6n activa 

conjunta de las principales tendencias de parte de los que toman las 

decisionC's. Ademas. el sistema debe tener la capacidad para responder 

activamentr a los cambios de siutaciones (decisiones de las compa~1as 

y pol1ticas gubernamentales de apoyo), y no mediante la obstrucciOn 

de' las pollticas gubernamentales. La pregunta aca es: ieS este un 

modelo realista para los pafses latinamericanos? Este modelo es 

m,1s facil ce seguir para un pals quP esta mejor equipado, que tirne 

unr1 hase industrial, quC' tienP Li confianza mutua, qup tiene PXperiPncia, 

qu(• tit>nP pocas tensiones pollticas y poco dPsequilibrio econ6rnico 

h' ilt' !"'rl l • 
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.~Que PS lo que hacen las compai'ilas para ajustarse'? Si una compai'i.la 

encara el dilema de la supervivencia, tiene varias alternativas: puede 

reducir el costo de su mano de obra, el numero de trahajadores, etc. 

Pero aca la pregunta es: les esto viable para la sociedad? La reduccion 

de salarios presupone una organizaci6n laboral muy flexible o la no 

existencia de tal tipo de organizaci6n, lo cual es algo dif{cil para 

algunos pa.lses. Otra posibilidad es la de obtener insumos mas baratos, 

lo cual requie~e una pol.ltica de importaci6n bastante liberal, al menos 

en algunos grupos de productos bien definidos. Esta pol.ltica y3 ha 

demostrado que puede resultar ser un callej6n sin salida. Otra pol{ti-

ca seguida por varios paises de la OCDE es la de la importaci6n d 

mano de obra barata, cosa que puede ocurrir bajo condiciones de empleo 

total, o de casi empleo total, por lo cual resulta ser una politica 

dudosa en casos de alto desempleo nacional. 

Dentro del grupo de las estrategias de innovaci6n: la innovaci6n 

de procesos, diferenciaciCn de productos, extensi~D de la fase de vida 

de los productos, substituci6n de productos, etc. Estas son estrategias 

que muchos paises en Latinoamerica quisieran seguir, pero para ello 

se requiere mucho apoyo e informaci6n por parte del gobierno para tratar 

de obtener divisas, una capacidad de investigaci6n y desarrollo basicos 

para absorber la tecnologia extranjera, y requiere un equilibria en 

el cambio de divisas. Esta es una opcion que debe dejarse abierta 

en cualquier estrategia en esta region. Al hablar del papel que el 

gobierno debe desempenar, decimos que los gobiernos no podr1an tomar 

en sus manos la determinacion de las estrategias de innovacion, pero 

las deber{a apoyar, especialmentc en la industria de la informatica, 

o como en el caso de una nueva fuente de energfa. 

Los pafses en vias de desarr0llo necesitan por un lado una modernizaci0n, 

un acentuado crccimiento industrial, y todo ello requiere compai'i1as 

orientadas a la ?•Oduccion y flexibles, que puedan responder con rapidez 

a los retos, inclusive a las inversiones, a las importaciones, al empleo. 

Por otro lado, la construccion de una estructvra industrial que sea 

factibl0 socialmente requiere pol.lticas nacionales que dirigen a la 

industria a tales objetivos, y que la protegen de trastornos externos. 

Fs tamhien importantP habl<ir sobre los instrumentos d(' la medidas 

que deb('ran aplicarse. L;i prim('r;i serfa Uni! poHtiCil g(•npral economic<l 
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Lis cc1mp,1iiL1s. Segundo, sera necesario que 1.>l gobierno proporcione 

un ;1mplio marcc ae pol{tica industrial que induzca a las compa~{as 

a aprovechar las oportunidades. El tercero es establecer programas 

par.1 los divl'rsos sector:cs industriales, concebidos en conjunto por 

el gobierno, la fuerza trabajadcra, los acad~micos y la ciencia in

t er n;1c iona 1. 

Si aceptamos que la innovaci6n es vital para un dinamico desarrollo 

rco~6mico, no es posible dudar del papel que puedrn desempe5ar los 

gobirrnos en la promoci6n de inversiones creadoras y en la aplic1ci6n 

de nuevas ideas tecnol6gicas y administrativas. Para la econom(a 

competitiva de mercado, esto implica la creaci6n de un clima general 

qul' induz~a a la adquisici6n de calificaciones, a la formaci6n y rotaci6n 

dl' capital, a la toma dr riesgos ya la innovaci6n. Tal clima podrla 

beneficiarse grandmente de pol{ticas que promuevan la innovaci6n en 

un.1 gr.rn variedad de areas que incluyan polfticas macroecon6micas, 

polfticas de ml'rcado de capitales y pol{ticas reguladoras, beneficiandose 

ya no unicamntc· de ml'didas cuyo objetivo espec!fico es el progreso 

tecnol6gico. El apovo a la investigaci6n fundamental a largo plazo 

de los laboratorios cientff icos y tecnol6gicos sin propiedad exclusiva, 

conduce tambi~n a un clima de innovaci6n. 

Sin embargo, con mayor frecuencia tales medidas se llevan un poco 

mas al la, y se otorgan mas ayudas espec{ficas a nuevas y prometedoras 

actividades industriales. Para ello se utilizan varies argumentos: 

i) Los mercados de capitales pucden resultar incapaces de engen

drar prrspectivas lo suficientmente duraderas como para lograr el bienes

tar a largo plaza de la sociedad. 

ii) El innovador podr{a ser incapaz de poner al descubierto todos 

los beneficios externos que genera su trabajo. 

iii) El rirsgo que involucran las tecnologlas mas avanzadas y 

la mera escala de los proyectos sobrepasa cada vez mas a menudo los 

recurses dt> las empresas privadas. 

iv) Una ayuda especlfica podr!a resultar ser la unica manera de 

romprr un monopolio internacional de la tecnolog!a de punta, y 
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v) En los casos en que exista una brecha tecnologica, los paises 

podrfan desear reducir su dependencia en la tecnologia importada, lo 

que consiste en el argumento de la industria incipiente. 

Sin embargo, aun al areptar tales argumentos, se deberia estar 

consciente del hecho que un apoyo selective y directo a las actividades 

prometedoras encara ciertos problernas. 

El riesgo fundamental es que a largo plazo, si la empresa privada 

se involucra en la administraci6n de la innovaci6n, puede conducir 

a un cambio en el comportamiento innovativo. Los innovadores potenciales 

encuentran que para que la toma de riesgos privada logre exito, estos 

deben presionar para obtener apoyo publico. 

Existen ademas otros puntos: existe el tiesgo de que al otorgar 

un subsidio selective de actividades prometedoras, se podrian eliminar 

de la concurrencia otras actividades que tambien prometen. Estos 

pueden, bajo circunstancias especificas, desarrollar una tendencia 

a favorecer objetos de prestigio, problemas especiales podrian surgir 

para los paises pequenos, incluyendo a todos los pafses en desarrollo 

mas avanzados, que no pueden repartir sus recursos publicos en una 

gran gama de actividades. 

Es mas, podrfa surgir una posibilidad para conflictos comerciales 

internacionales, ,particularmente dentro de los pafses avanzados de 

la OCDE. Cuando los gobiernos encuentran que es necesario apoyar 

actividades prometedoras mediante una int~rvencion selectiva y directa, 

tienen por lo con~!5uiente que asumir que lograran mejores resultados 

que el mercado mismo, y asimismo deberan tener el r11idado de no crear 

capacidades excesivas, ya que ello equivaldrfa a crear para el manana 

industrias estructuralmente debiles. 

Existen algunos casos en los cuales tal vez se justifica la asisten-

cia temporal del gobierno, por ejemplo cuando la declinacion circular 

de una industria se refuerza debido a dificultades coyunturales. 
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Tal vez tendr{a menor costo social el otrogar subsidios t~mporales 

que permitir que ocurra una dislocacion de gran escala. Tal medida 

podr1a disminu~r el nivel de despido de trabajadores y facilitar el 

desplazamiento de la mano ce obra hacia actividades mas prometedoras. 

Otra excepcion consiste en otorgar apoyo temporal a la inversion 

en nuevo equipo de capital necesario para rejuvenecer una industria 

que tiene un atraso en tecnolog{a de productos y procesos. Esto podr1a 

seguir las directivas del ajuste positivo y del crecimiento a largo 

plazo debido a los aumentos en productividad que lo acompanan, pero 

eso, asumiento que la industria puede llegar de nuevo a ser competitiva 

en los mercados internacionales y no solamente en los mercados domesti

cos protegidos. Otro ejemplo ser{a una industria altamente susceptible 

a fluctuaciones en la actividad economica, pero cualquiera que sea 

el caso, creemos que es absolutamente correcto el asegurarse que la 

ayuda contribuya realmente a la reestructuracion, a estalbecer de nuevo 

la responsabilidad financiera o a fortalecer la capacidad para sobrevivir 

a fluctuaciones extremas. 

Deberan evitarse aquellas situaciones en que los empresarios ven 

en el sistema una fuente de ganancias excesivas, o en la cual los tra

bajadores pretenden mediante mejoras salariales, apropiarse parte de 

las ganancias resultantes de tal apoyo. El ~o permitir que se obtengan 

ganancias arriba de lo normal mediante barreras protectivas podr{a 

a la vez reducir el riesgo a las reclamaciones salariales agresivas, 

lo que pondr{a en peligro la viabilidad de una industria. 

La ayuda gubernamental debe estar sujeta a condiciones y criterios 

estrictos, de los cuales los dos mas importantes son: 

1. El apoyo debe integrarse completamente a la implementacion 

de planes para eliminar la capacidad obsoleta y para restablecer empresas 

financieramente viables. 

2. Tal accion deber{a ser temporal, yen la medida de lo posible 

ser progresivamente reducida de acuerdo con un programa pre-establecido, 
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Esto implica mucha iniciativa de parte de la direccion y de la mano 

de obra para buscar los medios y las maneras de mejorar la situaci6n, 

y no unicamente posponer el problema. Asimismo, esto podrta conducir 

a una cooperacion mas estrecha entre los socios. 

El otro principio que debe guiar las medidas de asistencia para 

actividades de estructura debil, es que deber1an estorbar lo menos 

posible los principios de la econom1a de mercado, y acudir a medidas 

de ayuda que son proteccionistas, tanto domestica come internacionalmente. 

En principio existen dos maneras para dirigir ajustes estructurales 

en una econom1a de mercados abiertos. La primera alternativa enfatiza 

primordialmente la movilizacion de recurses desde actividades menos 

productivas hacia las mas productivas, lo que tendr!a mas consistencia 

con una alta movilidad de la fuerza proudctiva y con una rapida rotacidn 

de la mano de obra que vaya a la par con los ajustes. La segunda 

alternativa considera una movilidad de factores inferior, pero de una 

mayor flexibilidad de entradas al permitir que los salaries reflejen 

de manera mas estrehca las tendencias espec1ficas del sector en condiciones 

de oferta y demanda. Las industrias y las firmas que experimentan 

un crecimiento record en SU demanda y en SU productividad pagar{an 

salaries mas elevados para atraer mano de obra especializada proveniente 

de otras actividades que experimentan menos desarrollo o que pagan 

menos. En condiciones de alta desocupacion, podr1a resultar de uti-

lidad el adoptar la segunda estrategia, pero el problema que encaran 

mucho de los pa1ses de la OCDE es todav1a la tentativa de mantener 

los niveles reales de salaries, y r1gidos diferenciales de salaries 

inter-industrias, mientras se trata simultaneamente de asegurar los 

niveles de empleo en aquellas industrias menos competitivas. ParecerCa 

ser que este tercer enfoque solametne es valido si los gobiernos estan 

preparados para apartarse de los principios de la economCa de mercado, 

y acudir a medidas de ayuda que son proteccionistas tanto domestica 

como internacionalmente. 

Bajo las actuales condiciones de alta desocupacion y mientras 

hay mucha resistencia para los ajustes, la opcion que aparenta ser 
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mt•jor es una mayor flexibilidad en los salarios. 

Tomando en consideracion los futuros prospectos de crecimiento, 

tanto como los actuales niveles y modelos de desocupacion en los pa1ses 

de la OCDE, :os problemas actuates de ajuste no pueden ser resultos 

apovandose unicamnte en la administracion de la demanda macroeconomica 

v en una mayor flexibilidad en los salarios. La toma de medias adiciona

les para atacar la estructura espec1f ica que la sostiene y las causas 

cualitativas de los desacuerdos en el mercado del trabajo, es absoluta

mente esencial, y su objetivo deber{a consistir en mejorar las condiciones 

basicas de disponibilidad del mercado laboral, aumentando la eficacia 

y la relevancia de la educacion y de la formacion y trantando a ala 

vez de proporcionar alivio a algunos grupos de desocupados que lo han 

estado durante largo tiempo. 

A largo plazo, las pol1ticas de ajuste positivo sirven los objetivos 

sociales y viceversa, siendo a corto plazo el mayor desaf1o para los 

responsables de dictar pol1ticas el lograr un equilibrio justo entre 

la promocion de eficacia economica por un lado, y proporcionar la red 

social necesaria por otro lado. 

Debido a la generalizacion de la integracion, virtualmente todas 

las medidas economicas domesticas tienen algun impacto en los intereses 

economicos extranjeros. 

Las pol1ticas de ajuste positivo rcpresentan un enfoque basico 

conceptual para formular una pol{tica economica general dentro de una 

econom1a de mercado, aunque la cuestion de como combinar la toma indi

vidual descentralizada de decisiones :oordinada por el mercado con 

formas de toma de decisiones mas centralizada es principalmente una 

cuestion de eleccion polftica. Sin embargo, una vez existe un consen

so basico de confianza predominante en las fuerzas del mercado, las 

dimensiones economicas importantes pueden descuidarse unicamente bajo 

grandes costos para el buen funcionamiento de la econom1a en general. 

En principio, existen cuatro estrategias basicas para atacar las 

cuestione~ basicas de ajuste estructural. 
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1.- Una polftica preventiva mediante la cual los gobiernos conffan 

primordialmente en la administracion de la demanda macroeconomica y 

en la competencia, yen politicas reguladoras para mejorar el funciona

miento autoregulador basico de los mercados. 

2.- Una pol(tica estructural previsora por la cual los gotiernos 

interesados en promover el crecimiento economico, la innovacion y la 

reestructuracion, pueden reforzar la habilidad para planificar hacia 

el futuro en una forma mas directa, de los participantes hacia el mer

cado, pero todavfa deja a los empresarios privados la evaluacion de 

las oportunidades del mercado y las decisiones de inversion. 

3.- Una estrategia de ajustes defensiva bajo la cual los gobiernos 

intervienen para reducir el indice de cambio estructural, mientras 

a~n aceptan que los mercados desempe~an un papel importante al aportar 

la adaptacion necesaria a las circunstancias. 

4.- Un enfoque mediante el cual lvs gobiernos intervienen directa

mente en la produccion yen la inversion para alcanzar objetivos estruc

turales determinados. 

Las estrategias de ajuste estructural que persiguen los paises 

miembros de la OCDE incluyen los cuatro enfoques, aunque el peso que 

se da a cada uno de ellos varia de manera considerable. La mezcla 

de pol{ticas es determinada en gran parte por las condiciones pol{ticas, 

economicas, sociales e institucionales de cada pals, tanto como por 

las pautas historicas en la relacion entre el gobierno y la industria. 

Sin embargo, la experiencia parece demostrar que en general las pol{ticas 

preventivas y preliminares se acuerdan mas con el ajuste positivo que 

las politicas selectivas y defensivas, o con la intervencion del gobierno 

en la produccion y en la inversion. 

Es probable que el crecimiento de los proximos cuatro o cinco 

a~os exceda las d~biles realizaciones de los ~ltimos diez a~os. 

Sin embargo, para lograr mucho mejores resultados se requeriran esfuer

zos rigurosos e ininterrumpidos, no solamente para corregir los dese

quilibrios macroecon6micos sino tambifn para acrecentar la eficacia 
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economica a mediano plazo, para fortalecer las inversiones tanto cuali

tativas como cuantitativas, y para alentar la creacion de nuevos puestos 

de trabajo viables Por ello es urgente que los gobiernos de los 

paises miembros de la OCDE aumenten la elasticidad de los mercados 

para identificar aquellas medidas que impiden la realizacion economica 

y eliminarla~. y cuando por razones sociales o pol1ticas esto no sea 

posible, remplazarlas por mejores alternativas confirmadas por el 

mere ado. 

Lo que los gobiernos deben hacer es crear un ambiente para los 

empresarios en el que estos puedan probar sus nuevas ideas y obtener 

el maximo de las inversiones creadoras y de las nuevas oportunidades 

que brindan los mercudos. 

Se cree que existen al menos tres cuestiones que son ventajas 

de gran importancia en lo que respecta a la coordinacion del mercado 

aun en actividades nuevas, comparadas con la toma de decisiones centra

lizada de las administraciones. 

1.- Si se cuenta con un sistema de mercado, existe cierta re.lacion 

entre las decisiones correctas y las ganancias, y las decisiones erradas 

y las perdidas. Esto es cierto aun si se toman en cuenta todas las 

imperfecciones de los mercados. Pero ello no ocurre en relacion a 

las administraciones, por el contrario, si una administraci6n apoya 

una actividad, existe una propension pera otorgarle mas dinero si el 

resultado es malo. Sin embargo si ello sucede con un empresario, este 

debe abandonar la actividad. 

2.- Se cree que al interior de la coordinacion de mercados, existe 

una tendencia sistematica hacia las decisiones correctas, y una tendencia 

sistematica a evitar decisiones incorrectas. La gente desea obtener 

ganancias, no perdidas. La tendencia a realizar decisiones correctas 

en terminos economicos esta mucho menos desarrollado en el seno de 

las administraciones, debiendose ello a que las administraciones no 

puedPn decidir unicamente en terminOS econOmiCOS, Sino que tienen mas 

presiones sociales y pol1ticas que un empresario. 
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3.- Es mejor dejar a los empresarios privados la decision sobre 

que es lo que es prometedor, o al menos descentralizar la to~a de deci

siones en aquellos casos en los cuales exista alguna relacion entre 

decisiones correctas y ganancias, y decisi~nes erradas y perdidas. 

Si se centraliza la toma de decisiones, o aun si se cuenta con algunas 

clases de proyecciones estructurales proporcionadas por agencias guberna

mentales. existe cierto riesgo particularrnente crucial para los pa1ses 

pequenos o pobres de que tengan que "poner todos los huevos en una 

sola canasta, 

un agujero". 

ya que "se pueden podrir", o "la c nasta puede tener 

La toma de decisiones a nivel descentralizado tiene la ventaja 

de equilibrar esto, de cepartir las actividades, de lograr mayor diversifi

caci6n en nuevas actividades y por lo consiguiente de ser mas vulnerable 

a ciertas sorpresas imprevisibles. 

Los gobiernos tienen un papel rnuy irnportante que desempenar dentro 

de la econom1a, pero primeramente deber1an de limitarse a establecer 

las reglas (pol{ticas regulatorias y de cornpetencia) y a ayudar a esta-

blecer el equilibrio macroecon6mico. Deber1an de tener mucho cuidado 

en no otrogar demasiadas gu1as directas a los empresrios, ya que si 

no,estos no pueden tomar decisiones. 

0 sea que: tanta coorrlinaci6n de rnercado ~orno sea posible y no 

mas intervencion en la econom1a de aquella que sea necesaria por parte 

del gobierno. Las fronteras de esta regla ~o estan definidas, pero 

tiene cierto valor porque pone el peso de la prueba de que la intervenci6n 

de parte del gobierno es necesaria en la persona que quiere la intervenci6n, 

que quiere los subsidios, o que quiere continuar obteniendo subsidios. 

Y tal persona tiene que probar que la administracion gubernamental 

puede lograr mejores resultados que el mercado, y solarnente entonces 

deberfa intervenir el gobierno. 

Tal enfoque de las Pol{ticas economicas es fundamentalmente amplio, 

porque creo que tambien en las pol{ticas macroecon6rnicas es necesario 

introducir en la econom{a un elemento de estabilidad, no unicamnte 

en terminos de procesos sino en terminos de Pol{ticas, porque de no 



- 28 -

scr as(, los empresarios no pueden planificar hacia el futuro. Lo 

mismo es v~lido para el sistema financiero internacional ya que si 

no logra restablecer la confianza de los empresario~ en el mantenimicnto 

de un sistema abierto de comercio multilateral en una base no discri

minatoria, estos no invertiran en actividades orientadas hacia la 

exportacion. 
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[I La cuestion del discurso y la realidad. 

Ante la crisis que el mundo enfrenta, nos encontramos con una 

gran perplejidad, ide qu~ manera?. Tal perplejidad se ilustra en 

la total disociacion en~re el discurso y la realidad. 

En el caso de la rccuperacion econ6mica que tiene lugar en el 

hemisferio norte, es obvio que la gran recuperacion es la de los 

Estados Unidos, que se nutre a nivel del discurso en un cuestionamiento 

del papel del Estado; y que se apoya a nivel de los hechos en un deficit 

publico creciente, el cual es financiado mediante el ahorro externo. 

En el superavit externo de productos iPtensivos en tecnologla, se consta

ta que el 56% de esos productos son precisamente aquellos que compra 

el Estado americano, por lo que existe una disociaci6n total entre 

el discurso y la realidad. 

En lo que a la utopla japonesa se refiere, es el tema dominante 

de la polftica industrial, para unos es el paradigma, para otros es 

un pals que en alguna medida esta en la fase anterior de 11 produc

cion de bienes, cuando el futuro esta en la produccion de servicios, 

y para otros, es el complemento ideal. En los Estados Unidos hay 

quienes afirman que el futuro esta en el matrimonio Estados Unidos-

Jap6n. El Jap6n, con una tasa de ahorro muy alta, y los Estados Unidos 

con una alta propension al consumo. 

El Jap6n es un pals que ha recurrido a todas ~as h~rej1as que 

hoy en dta se presentan como tales; no hay pals que haya sido m~s pro

teccionista que el Jap6n; no hay pa1s que no haya sido mas restrictivo 

en lo que a inversion extranjera se refiere que el Jap6n. 

El Jap6n como paradigma es una slntesis de las herej1as que hoy 

en d{a se presentan como tales: proteccionismo, restricciones a la 

inversion extranjera, articulaci6n estrecha Estado-sector empresarial, 

PtC. 

RecientPmente un economista aleman propuso que se suprimiera 

la distinci6n Norte-Sur que se hace entre los pa1ses de la OCDE y 
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los pafses del sur. La clasificacion propuesta es discutible, pero 

es muv sugerente. Segun el, existen cuatro grandes categorias de 

pafses: 

- los pa1ses schumpeterianos avanzados (los Estudos Unidos y el 

Japon). 

- los paises schumpeterianos menos avanzados (los cuatro pa1ses 

del sureste asiatico). 

- los paises keynesianos avanzados (los paises rle Europa). 

- los paises keynesianos menos avanzados (algunos paises de la 

America Latina). 

Luego establece que hay paises ricardianos: algunos paises que 

creen en la ventaja comparativa estatica lograran su desarrollo; y 

luego los paises malthusianos que estan agobiados por la trampa pobla

cional. 

Tal propuesta de reclasificacion de los paises sugiere el nivel 

de perplejidad en que nos encontramos, al asumir tal perplejidad es 

necesario ser muy modestos y tratan de concentrarse en los hechos, 

en las especificidades de los desafios nacionales, es necesario desagregar: 

las generalidades pasan a ser triviales y frivolas. Nos encontramos 

en un estado de gran perplejidad, no comprendemos bien como llegamos 

a la crisis ni mucho menos como saldremos de ella. 

Los desafios que ahora enfrenta la America Latina son tr~s: 

1.- La America Latina se acostumbro a crecer ya "desarrollarse" 

en un periodo de alto crecimiento, con mucha permisividad financiera 

y con estabilidad dentro del patron tecnologico. Yen los proximos 

anos la America Latina no podra crecer sino menos que los paises de

sarrol lados, es decir lentamente. 

2.- Los pa!ses desarrollados creceran poco, pero se estan trans

formando y estan enfrentando sus propios desaf{os, se estan adaptando 

a los desaf!os internos y externos a partir de un patron de desarrollo 

que era funcional a sus carencias ya sus potencialidades. Esto 

implica que sectores que hasta ahora han sido libres (como el automo

tr{z), hoy en d{a son los portadores usuarios principales de la revolucion 

tecnologica en microelectronica, en nuevos materiales, en elevacion 

de la eficiencia energetica, etc. 
I 

Los sectores que eran intensivos 
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en mano de obra ahora estan siendo automatizados, los sectores int~nsivos 

en recurses naturales substituyen aquellos que no poseen y ld relacion 

industria-servicio se esta transformando y se industrializan los servici0s. 

0 sea que el contexto internacional experimenta una transformaci6n 

en el ambito tecnologico. 

3.- El tercer desaf1o es que los pa1ses en v1as de desarrollo 

tie1en que transformar su patr6n de desarrollo yes necesario idear 

un nuevo patron de industrializaci6n teniendo en mente tales desaf1os. 

La idea basica de la propuesta de Lima de un "Nuevo Orden Ec:on6mico 

laternacional" era que cierta cantidad de reestructuraci6n deber1a 

ser lograda mediante la plan1ficaci6n estructural, pero la reestructura

ci6n es un proceso tan complejo y en el cual necesitan coordinar5e 

tantas decisiones, que esta sobrepasa la capacidad de lograrlo que 

tiene una administraci6n gubernamental. Existen grandes dudas sobre 

la capacidad de los gobiernos para asignar recurses de manera apropiada 

como para favorecer un desarrollo econ6mico, por ello es que basicamen

te la idea de un "Nuevo Orden Econ6rnico Internacional" parece haber 

ca:ldo en desuso. 

La situacion econ6mica internacional es muy diffcil de captar 

debido: 

a) a la heterogeneidad de las situaciones y de los problemas 

que enfrentan tanto los pa1ses desarrollados como los pafses 

en vias de desarrollo; 

b) a las perspectivas de lento crecimiento mundiales; 

c) a la transformacion industrial actualmente en cu~so; y 

d) falta de articulaci6n internacional y nacional. 
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E La cuesti6n tecnol6gica. 

Los actores del proceso industrial ven con mayor frecuencia que 

la innovaci6n tecnol6gica es el vehiculo para lograr obtener competi

t ividad y para mantener el paso en el desarrollo industrial. 

En los paises desarrollados se espera que la producci6n industrial 

se caracterice en general por una mayor racionalizaci6n de las capacidades 

existentes de producci6n y por la creaci6n de nuevas capacidades basan

dose en procesos y tecnolog1as de producto de reciente desarrollo. 

El aumento actu3l en la importancia de las nuevas tecnologias, 

especialmente en el campo de la informatica se basa en la intensificaci6~ 

de los esfuerzos nacionales y regionales en el campo de la microelectr6nica, 

la computaci6n, las telecomunicaciones y en la fabricaci6n integrada 

mediante computadoras. Esto se pone aun mas de manifiesto al aumentar 

la importancia que se presta a las cuestiorK's de ~lujo de datos interfase. 

Para los paises de la OCDE, el aumento en la importancia de la 

tecnolog{a ha significado a su vez un incremento en la coordinaci6n 

entre los gobiernos y los productores, aun en aquellos paises en los 

cuales el papel del Estado esta en general limitado. En areas de 

tecnolog1a de punta tales como la informatica, muchos gobiernos europeos 

y acutalmente la CEE con su programa ESPRIT, estan implementando esquemas 

de investigaci6n y desarrollo y de aplicaci6n, intentando enfrentar 

tanto el dominio de los Estados Unidos como los esperados desaf{os 

japoneses en la materia. 

Al mismo tiempo, las estrategias de las empresas tanto :omo las 

pol{ticas de innovaci6n del gobierno estan orientadas hacia la aplicacion 

de nuevas tecnologt&s de proceso en industrias maduras relativamente 

intensivas en mano de obra. 

Durante las ultimas dos decadas, hubo un marcado redespliegue 

de la industria textil de los pa1ses desarrollados hacia los pa1ses 

en v!as de desarrollo. (Tanto la industria textil come la industria 
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de la confecci6n han desempenado un papel importante en la anterior 

indu~trializacion de los pafses en vfas de desarrollo). En 1979 

los textil0s representaron entre un 25 y un SO por ciento del valor 

agregado industrial de los principales pafses en vfas de desarrollo 

exportadores, en comparacion con •m 3 a 12 por ciento en los pa1ses 

de ia OCDE, y proporcionaron hasta un 50% del empleo industrial, comparado 

con un m4ximo de 15% en los principales pafses de la OCDE. 

La industria experiment6 un continua desarrollo tecnol6gico en 

la lorma de innovaciones materiales y de proceso. Se estaba llevando 

a cabo mundialmente la difusion de nuevas tecnologfas tanto en los 

pa1ses desarrollados como en los pafses en vfas de desarrollo, lo que 

significaba que la mayor parte de los pa1ses en v1as de desarrollo 

manten1an el paso con las mejoras tecnologicas en la producci6n realizadas 

en los pa1ses desarrollados y que por lo consiguiente gracias a las 

nuevas tecnolog1as podr{an continuar utilizando las difercncias en 

el costo de la mano de obra. 

La aplicacion de los avances en el campo de la electronica a los 

procesos de las industria de textiles y de la confeccion ocasionaran 

probablemente un marcado cambio en esta situacion ya que ambos: productores 

y gobiernos de los pa1ses desarrollados han, durante los ultimos anos, 

aumentado sus esfuerzos para mantener viable la industria apoyandose 

en la innovacion de procesos para ahorrar en los costos de mano de 

obra y/o mayor velocidad de las maquinas, ademas del desarrollo de 

sistemas de fabricacion flexibles. 

Dos ejemplos podr1an ayudar a ilustrarlo: el primero se refiere 

a las mejoras tecnologicas en las industrias de textiles y de confeccion 

en los patses en v{as de desarrollo, estas han sido industrias que 

alcanzaron algun grado de madurez y que no ten1an futuro en algunos 

pa1ses, pero podemos observar que despues de una transferencia significa

tiva de dicha industria desde el norte hacia el sur durante los anos 

sesenta y setenta, los proudctores y los gobiernos en los pa1ses desa

rrollados estan ahora aumentando sus esfuerzos para al menos mantener 

un cierto nivel de industria viable 1 basandose en una mejora de los 

procesos. 
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Esto implica primeramente a la industria textil, en la cual mejoras 

significativas se realizan en los procesos de hilado y tejido, y en 

los cuales el tenido ya se realiza de manera completamente automatica, 

ademas sc presta mayor atencion a una posible automatizacion de la 

industria de la confeccion, en varios pa1ses se estan instalando maquinas 

cortadoras manejadas mediante computadoras, en el Reino Unido por ejemplo, 

vcintiuna de ellas estan siendo instaladas. La Comunidad Economica 

Europea esta planificando gastar alrededor de 26 millones de dolares 

(lo que representa la mitad de la suma, proporcionando la industria 

la otra mitad), para tratar de mejorar la tecnolog1a de los procesos 

con mucha utilizacion de mano de obra dentro de la industria textil. 

El Japon ha invertido sesenta millones de dolares para reducir los 

costos de mano de obra en la industria de la confeccion. 

EStos indicadorcs de mejoras tecnologicas en los pafses desarrollados 

sugieren que los pafses en v1as de desarrol lo e·n 'entran mas competencia 

c~ una serie de productos dentro de los mercados de los pa {ses desarro-

1 lados, pero tambien es evidentc que estos indicadores son tentativos 

y demasiado incompletos para permitir formarse una idea completa acerca 

de las tendencias futuras, Je la producci6n } del comercio, resulta 

dcmasiado facil dramatizar los efectos tecnologicos, pero por otro 

lado no se deben ignorar las fuerzar que se aproximan. 

En cuanto al sector de la informatica se refiere, la variedad 

y cl enfasis en la intervencion directa e incirecta de los gobiernos 

para auspiciar el desarrollo de esta industria orientada hacia el fu

ture y que requiere mucha tecnologfa de punta, es notable. 

En los Estados Unidos, el rapido desarrollo de la industria elec

tronica descansaba desde sus inicios en la importancia del papel que 

descmpenan los programas de compras para los programas de defensa y 

del espacio. Debido al enorme tamano de dichos programas, la industria 

tuvo durante el pasado y tiene hoy en d{a aun una base segura y consistente 

para progrc>sar. 

El promedio anual de 38 millones de dolares del actual presupue3to 
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de defensa estadounidense destinado a la electr6nica, corresponde a 

una gran parte de todo el mercado comercial mundial. Se patrocina 

como programa especial el desarrollo del circuito integrado de muy 

alta velocidad (VHSIC). Las polfticas tecnologicas parecen efectivamente 

caracterizarse por un apoyo a los varios programas nacionales en lugar 

de apoyar directamente a la industria. Sin embargo, los incrementos 

de gastos de la industria en investigacion y desarrollo son tambieen 

apoyados mediante deducciones tributarias. 

Contrariamente, las polfticas japonesas de innovaci6n estan do

minadas por un apoyo directo dirigido a los esfuerzos en investigacion 

y desarrollo de corporaciones industriales especialmente seleccionadas. 

El Ministerio japones de industria y comercio (MIT!) desempena un papel 

muy importante dentro de este proceso. La investigacion y el desarro-

llo se canalizan hacia un complejo de areas seleccionadas apoyandose 

en perspectivas de desarrollo a largo plazo y en una racionalizacion 

de la industria a traves de la especializaci6n. Tales esfuerzos 

de investigacion y desarrollo, forman un programa consistente con una 

infraestructura institucional de laboratorios especializados, consejos 

de investigacion, etc., apoyo financiero y polfticas comerciales apro

piadas. Las polfticas de compra del gobierno y las polfticas para 

las inversiones extranjeras tambien estan disenadas para servir al 

programa que, sin embargo, tambien preve una competencia fuerte en

tre los productores. 

El Ministerio de Investigaciones y Tecnolo~{a de la Republica 

Federal de Alemania apoya fuertemente el desarrollo de industrias 

electr6nicas nacionales dentro de ciertos nichos especiales. 

Los elementos claves para acelerar los desarrollos tecnol6gicos de 

la industria de la informatica son un apoyo financiero para los anos 

1984-88 de 3.000 millones de marcos, la utilizaci6n sistematica de 

polfticas de compra y una red informal con las corporaciones indus

triales. 
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El programa trances "filiC-re electronique" espera lograr un estuerzo 

total del gobierno de 140.000 millones de francos distribuidos en un 

perfodo de cinco a~os. Los objetivos son lograr que el pafs se convierta 

en el tercer poder electr6nico de! mundo (despues de los Estados Unidos 

y de! Jap6nl, obtener una balanza de pagos positiva al final del programa 

de cinco a~os, crear 80.000 trabajos nuevos en el sector electr6nico, 

y finalmente aumentar la producci6n anual en un 9 por ciento. 

Varios destacamentos de fuerza se han def inido en areas especff icas 

par.J dPs:1rrollar los lineamientos para los programas nacionales. 

E~tos varfan entre el dise~o con ayuda de las computadoras para los 

circuitos integrados, hasta la traducci6n con ayuda de las computadoras. 

Fn turminos de una polftica industrial mas especffica, tiene ia determi

naci6n de 

(il evitar el abandono de cualquier sector electr6nico pero perseguir 

una polftica mas selectiva dentro de estos; 

(ii) rrforzar las polfticas industriales para apoyar la fuerza acutal 

de la industria francesa en las telecomunicaciones, la telematica v 

1.1 electr6nica profesional; 

(iii) consolidar 1:1 posici6n actual en el campo dP los componPntes; 

fivl desarrollar la industr1a de servicios y de logicial (software); 

(v) asegurar la presencia francesa en la electr6nica medica; y 

(vi) continuar el desarrollo de la industria espacial dentro del contexto 

de los programas europeos. 

El programa frances trata de unir la oferta y la demanda poniendo 

especial enfasis en las aplicaciones y en los utilizadores de tecnologla. 

La polltica gubernamental en el Reino Unido ha puesto sus bases 

en medidas de apoyo tales como la industria existente, formacidn especia-

1 izada, y la creacibn de una compan1a completamente nueva, INMOS, por 

Pl Governement Technology Group. Sus objetivos principales son apoyar 

las industrias utilizadoras del Reino Unido, mejorar la competitividad 

de la industria microelectr6nica misma y proteger la seguridad nacio-



- 37 -

nal all{ donde el~ ceso a la tecnolog!a local sea vital. Sin embargo, 

la presente pol!tica en este campo como en otros se mueve hacia la 

transferencia de las compar!as estatales a manos privadas. 

El Reino Unido es el unico pa{s desarrollado que posee un Ministerio 

de Informacion Te~nologica, cuya tarea es coordinar todos los esfuerzos 

estatales en la materia. Debido a que tiene un poder bastante limitado, 

este se concentra principalmente en la educacion sabre la informacion 

tecnologica y en promover la conscientisacion tecnologica. El Ministerio 

de Industria, los diversos cuerpos pol!ticos y el Technologv Group 

han sido los instrumentos mas importantes de las pol{ticas para la 

industria nacional. El Comite Alvey es actualmente el principal orga-

nismo para el patrocinio y la coordinacion de las investigaciones. 

El programa espanol cubre un per{odo hasta 1987 y pretende aumentar 

considerablemente la demanda y el consume de productos de la electronica 

y de la informatica hacienda hincapie en aquellos que tienen el mayor 

efecto multiplicador sobre el resto de la econom1a y en aumentar considera

blemente la produccion nacional para ofrecer en el mercado nacional 

un mayor numero de art{culos de produccion local. Lo que es mas, 

las exportaciones deberan aumentar rapidamente aunque ello implica 

que no se pueden restringir considerablemente las importaciones y que 

se incrementara el nivel de dependencia tecnologica al desarrollar 

las capacidades nacionales. 

El programa subraya algunas medidas espec{ficas para la electronica 

de consume, los componentes, las telecomunicaciones, l~ inform~tica, 

la defensa, y la electronica para usos medicos e industriales. Las 

medidas generales incluyen los incentivos financieros, las compras 

publicas, la estandarizaci6n, el desarrollo de la capacidad tecnol6-

gica nacional, y la vinculaci6n con compan1as ~Atranjeras y centros 

de excelencia. 

Luego, es necesario mencionar espec{ficamente el programa ESPRIT 

de la CEE. Su primera fase tiene un presupuesto de 1.500 millones 

de ECU, de los cuales la CEE misma proporcionara la mitad a lo largo 

de un periodo de cinco anos. El enfasis se concentrara en la inves-
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tigacion en el campo de la micro-electronica, las tecnolog1as de logicial 

(software), los conceptos de quinta generacion, sistemas de oficina 

y la fabricacion integrada mediante computadoras, haciendo hincapie 

en las empresas conjuntas entre paises y en el intercambio de resultados. 

Al mismo tiempo, cuando las compan1as europeas invierten en los 

Estados Unidos comprando otras compan1as, una de las razones por las 

que lo hacen ademas de obtener acceso al mercado estadounidense, es 

con el objeto de obtener la tecnologia y las capacidades disponibles 

al la. 

Mientr~s parecen emerger nuevas tecnolog1as que podr1an permitir 

una reduccion en el proceso de produccion y por lo consiguiente en 

el tamano minimo de las fabricas, el generar y adaptar nuevas tecnologias 

requiere muchas veces una capacidad en recursos yu desarrollo bastante 

grande y un tamano m1nimo de la empresa. Algunas grandes compan1as 

t<atan de manera sistematica de identificar y eventaulmente de apoderarse 

de firmas pequenas pero con gran intensidad de conocimientos, que les 

sirven de centro para industrias de crecimiento futuro. Los gobiernos 

mucstran un gran interes en apoyar compan1as pequenas pero prometedoras 

mediante informacion financiera, tecnologica y sobre el desarrollo 

de capacidades. Algunas formas de apoyo consisten ahora en crear 

parques cinet1ficos e institutos especializados en la investigacion. 

Por el contrario, algunas industrias ya "maduras", con mercados 

que no crecen ni pespectivas aparentes de avances tecnologicos consi

derables parecen seguir otra 11nea. Algunas companias que tienen 

sus bases en la OCDE tratan de asegurarse dichos mercados mediante 

la adquisicion sistemdtica de compan1as competitivas para convertirse 

en do minadoras del mercado en vez de convertirse en 11deres de un 

crecimiento guiado por la innovacion de productos y procesos. Algunos 

desarrollos recientes en la industria de la refrigeracion y productos 

afines parece ilustrar dicha tendencia. 
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CAPITULO II.- EL CONTEXTO LATINOAMERICANO. 

A.- La perplejidad ante las presentes circunstancias. 

El motor de crecimiento durante el per1odo de la posguerra en la America 

Latina lo constituyeron las exportaciones de productos primarios, con 

alguna diversificacion de las exportaciones no tradicionales y exportaciones 

industriales durante los ultimos anos, pero en general fueron principalmente 

los productos primaries. 

Otro motor del crecimiento ha sido la industrializacion orientada al 

consume. El hecho que este consume sea imitativo condiciona el patron 

de crecimiento, aunque desde el punto de vista normativo poco puede hacerse 

ya que este es el reflejo de un estilo de vida planetario y que penetra 

a todas las sociedades actuales. Pero el hecho de ser imitativo 

tambien se traslada alos patrones de industrializacion y de inversion. 

Las consecuencias estructurales principales de tal modelo son 

principalmente: 

- debilidad del perfil industrial (insuficiente desarrolJo de la 

industria dr bienes de capital, debilidad de las industrias en t'rminos 

de competitividad que se relaciona en parte a la debilidad de la capacidad 

tecnol6gica); 

- baja articulacion industria-agricultura; 

- baja articulacion industria-servicios. 

Todo ello se refleja en baja cornpetitividad, contraria a las necesidades 

para pa~ar de una sustituci6n de importaciones a una etapa de exportaciones. 

Es import~nte no insistir sobre el mismo modelo de desarrollo ya que ello 

dada como resultado un lento e inestable crecimiento debido a la 

restriccion externa actual. Si se trata de remendar el modelo, 

al final del per{odo de remiendo nos encontraremos con las mismas res

triccio~es, o sea que se seguira manten~endo una tendencia a la debilidad 
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industrial v a la vulnerabilidd externa. Ademas, el lento crecimiento 

dif iculta cualq~ier tipo de ajuste estructural y baja la eficacia marginal 

del capital. Por otra parte, este modelo excluye grandes segmentos 

do· la sociedad de sus beneficios y pone continuamente en peligro su 

autonom{a nacional de decisi6n. Esto impone una rectificacion al 

estilo de desarrollo, tratando de mejorar los rasgos, ya la vez satisfa

cer una serie de carencias acumuladas que el estilo mismo fue estimulando 

v frustando, tanto basicos como colectivos. 

iA que ~otores de crecimiento se puede apuntar dentro de una 

rstrategia? 

Al aumento de las exportaciones, a maximisar el crecimiento 

de las exportaciones primarias, procesar las exportaciones primarias, 

ganarl2 al proteccionismo saltando aquellas barreras que puedan afec

tar a los productos sin elaborar. 

- A la articulacion del aparato productivo, del perfil industrial, 

etc .• al desarrollo de la capacidad local de desarrollo tecnologico. 

- A ampliar los mercados internos mediante el intento de satisfacer 

con los recursos disponibles las necesidades basicas y las necesidades 

colectivas. 

Los criterios basicos para llevar a cabo tal estrategia son: 

d) El ahorro de divisas; 

b) la competitividad definieda, en terminos internacionales, tanto 

en la produccion primaria como en la produccion industrial, competitiva 

se exporte el producto o no se exporte. 

El ahorro de divisas va a obligar a una maxima sustitucion de 

importaciones que tienda a ser ccmpetitiva de acuerdo a un programa 

de proteccion en el tiempo y que tenga un l{mite y que sea un esquema, 

11n paquete de promoci6n de instrumentos dise~ado para cada actividad 

que finalmente desemboque en la competitividad y que se aplica ademas 
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,1 ,iqut"l las actividades potencialmente exportables. 

El actual estado de animo en la America Latina es el de una absoluta 

per plejidad, perp lejidad que se ilustra en la disociacidn total que 

existe entre el discurso y la realidad, y la cual, al asumirla, es 

necesario ser modestos y tratar de concentrarse en los hechos, en las 

especificidades de los desaf[os nacionales, es necesario desagregar: 

las generalidades resultan ser triviales y fr[volas. En la America 

L1tinc1 no se comprende como se llego a la crisis y mucho menos c6mo 

se saldra de ella. 

La America Latina (ver mas arriba la Cuesti6n del Discurso y la 

Realidad) enfrenta en la proxirna decada tres claros y n[tidos desaf[os: 

1.- La America Latina se acostumb:-6 a crecer ya "desarrollarse" 

durantt' un per[odo de alto crecimiento, de gran permisividad financiera, 

con estabilidad dentro del patron tecnologico. La proxima decada sera 

de lento crecimiento, de permisividad financiera nula, y de transici6n 

tecnologica. Pero lo mas grave es que si los pafses desarrollados ere-

ceran lentamente, la America Latina probablemente lo hara aun mas lentamen

te (al contrario de lo ocurrido en otras decadas), ya que las exporta

ciones latinoamericanas no creceran mas que el producto de los palses 

Jesarrollados, y las importacicnes latinoamericanas no creceran mas 

que las exportaciones, y siempre que la elasticidad de las importacio-

nes siga siendo superior a uno. 

Sin embargo, en los ultimos cuatro anos el producto latinoamericano 

por habitante baj6 en un 15% y con las previsiones con que se cuenta, 

se ve que muy dif[cilmente se llegara a la decada de 1990 con igual 

producto por habitante que en 1980. 

2.- La transformacion del contexto internacional en el ambito 

tecnalogico. 

J.- El patron intrfnseco interno latinoamericano exige una transforma

cion del patron de desarrollo, ya que el patron de desarrollo actual 
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no puede seguir sosteniendose, y al ag:tarse el patron industrial han 

surgido dos opciones: 

i) La industrializacion de la America Latina resulta un fracaso 

cebido a su ineficacia, y lo es por dos razones: 

- porque en ella ha habido u~a presencia excesiva del Estado, y 

- porque ha habido un exceso de proteccionismo. 

Como para esto no hay salida dentro del actual patron de industrializa

cion, es necesario idear nuevamente el patron de industrializacion, 

teniendo presentes los desaf1os antes mencionados. 

ii) No existe un punto de referencia claro lo suficientemente 

como para transplantar ideas, productos, procesos y formas de organizaci6n. 

La America Latina tendra que pensar por s1 misma, y esto tambien podr1a 

ser dramatico ya que esta no ha sido la manera en que la America Latina 

ha enfrentado sus problemas (La idea de pensar de nuevo en un crecimiento 

mas lento, pero al mismo tiempo con los resagos acumulados del per1odo 

de crecimiento rapido mas los que vendran con la proxima decada). 

Cs necesario pues, 

A.- Analizar que tiene de espec1fico el patron de industrializaci6n 

latinoamericano, tanto con respecto a los pa1ses del Norte como a los 

pa{ses de industrializacion tard1a (los del sureste asiatico). Y 

partiendo de tales especificidades y de la comprension de lo que ocurre 

a nivel internacional ademas de asumir que las perspectivas son de 

un crecimiento lento, es necesario identificar a niv ' nacional los 

pasos a seguir. 

Entre los factores espec1ficos a la America Latina encontramos 

los siguientes: 

- La heterogeneidad en el crecimiento (unos pafses crecieron mu

cho, otroE muy poco). 

- El crecimiento economico por habitante en la America Latina 

fue menor que el crecimiento europeo, ya que su poblaci6n, durante 

los ultimas i5 anos crecio en un 100% (no es el Caso ni de Argentina, 

ni de Chile, ni de Uruguay). Los palses mas heterogeneos y de mayor 

poLl~ci6n son los que m~s crecieron. 



- 43 -

- La relacion industria-agricultura (exceptuando Argentina y Uruguay): 

la produccion de alimentos para el mercado interno fue sistematicamente 

postergada, y paises como Mexico tienen actualmente un deficit externo 

de alimentos. 

- La relacion industria-energ{a donde la America Latina registra 

un record: una disfuncionalidad entre la potencialidad y patron de 

organizacion productivo de la relaci6n industria-enecgia. 

- En lo que respect3 a la industria, es importante notar el lideraz

go externo del sector industrial de la America Latina, y es especifica 

aca la irracionalidad de la industria productiva liber1da por las empre

sas extranjeras. 

- El proteccionismo existente enAmerica Latina permite amparar 

que la estructura productiva tuviera un nivel de rentabilidad compa

rable al de los sectores que no se transan en el mercado internacional 

(servicios, intermediaci6n financiera y comercial, bienes raices). 

y aca son especificos precisamente el objetivo y los actores portado

res del mismo. 

- El resago de los bienes de capital es el ref lejo del patron 

disfuncional a las carencias y a las potencialidades internas, el cual 

ha sido fatal en terminos de sector externo, de difusi6n de progreso 

tecnico y de generacion de emple0 calificado. 

Es necesario buscar otra opci6n, y para ello se toman en cuenta 

cuatro temas: 

1.- La eficiacia. Si se realiza un analisis de contenido de las 

utopias industriales existentes, se encontrara uno con que la palabra 

eficacia es la que aparece con mayor frecuencia en todos los documentos 

oficiales de pol{tica industrial porque esta en el ccntro del proceso 

de c~ecimiento. 

Pero, ltiene el concepto de eficacia igual connotaci6n en los 

pa{ses avanzados que en los paises menos avanzados? El concepto de 

ef icacia en los pa{ses avanzados es un concepto microecon6mico debido 

a que estas son sociedades integradas, articuladas y estructur1das 

en el ambito econ6mico, cultural y politico; son sociedades consensales 

que tienen un amplio consenso respecto a temas basicos y existe un 

codigo de comunicaci6n compartido, pero ademas hay integracion y articu-
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lacion econ6mica por lo que basta con que la eficacia micoreconomica 

comience a difundirse para que se socialice, y tal agregaci6n de la 

ef icacia microecon6mica conduce a la eficacia macroeconomica y macrosocial 

en sociedades estructuradas y articuladas. Existen todos los canales 

de comunicaci6n, las productividades se tranforman en ca1das de precios 

en muchos ambitos, las rigideces tienen un ambito de relevancia distinto 

al que tienen en la America Latina. 

El drama de la America Latina es que no se ha llegado a la condicion 

estructuraci6n-articulaci6n econ6mica intersectorial e interactores 

entre el ambito de los bienes y los Servicios, de la produccion industrial 

y de la infraestructura tecnologica. Es necesario, pues, articular, 

integrar al interior de la industria, entre la industria y la agricultura, 

entre la industria y la energ1a, entre la industria y los servicios, 

entre publico y privado, entre grande y pequenp, entre ciencia y tecnolog1a 

y produccion, etc. 

Es debido a ello que el contenido en eficacia requerido es mas 

complejo que la eficacia misma, por lo que se sugiere que en la concepci6n 

de eficacia articuladora, que permite superar el rasgo basico que ca

racteriza el estado en que America Latina se encuentra, aparezcan dos 

elementos: 

- el crecimiento global; 

- la creatividad. 

iPo~ que ambos? El primero es obvio, ya que las carencias acumu-

ladas son tales que no se podr1an resolver sin crecimiento, pero esta 

claro que el crecimiento no va a ser rapido, y por consiguiente la 

creativictad en el ambito de la sociedad, en el ambito de la econom1a 

(nose puede emitir dolares), es limitada. La creatividad ttndra 

que ser una dimension social de organizaci6n muy acentuada y se tiene 

que tomar en cuenta los otros temas a continuaci6n de estructura pro

ductiva, descentralizaci6n y base social de sustentacion. 

De ser as!, el dilema expurtaci6n y sustitucion de importaciones 

es un falso dilema. Este ha sido el tercer lema latinoamericano: 

vamos q cxportar sustituyendo o vamos a sustituir exportando, y parece 
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ser que ese no es el dilema sino otro: o latinoamerica avanza en la 

articulacion interna para poder hacer ambas cosas o una combi~aci6n 

de ambas, o si se pretende prolongar el estado de dcsarticulaci6n sec

torial entre actores, etc., la America Latina no tendra mas opcion 

que la ricardiana: ser exportadora de aquellos recursos naturales para 

los que haya demanda. 

2.- La estructura productiva. Aca el desaf{o de la America Latina 

es avanzar en la articulaci6n interna en un per1odo de lento crecirniento 

sin pcrmisividad financicra externa. En el caso de la America Latina 

en la cual el crecimiento scra mucho mas lento que el crecimiento europeo, 

el desaf1o tiene una magnitud diferente, yes por ello que la dimension 

de innovaci6n en el ambito de lo social y la creaci6n de consensos 

m1nimos para un per1odo de lento crecimiento, adquiere una dimension 

crucial. 

3.- La relaci6n planificaci6n-Estado, ante la perspectiva de un 

crecimiento lento ambos, de la econom{a y del Estado, el Estado no 

podra sino hacer cosas heroicas, dejando todas las cosas cotidianas 

al mercado, independientemente de las respectivas preferencias ideologicas. 

El Estado no podra sino crear las condiciones y concebir la estrategia 

de articualci6n interna y dejar que las demas cosas las asuma el mercado. 

4.- En lo que respecta a la base social de sustentaci6n, en America 

Latina las especificidades en el ambito productivo son notables y en 

el ambito socio-politico son infinitas, por lo que avanzar alguna direc

ci6n en el sentido de cual es la base social de sustentaci6n en un 

caso particualr ser1a una audacia irresponsable. 

Sintetizando: el lento crecimiento, la transformaci6n industrial, 

son desaf{os externos inexorables, la responsabilidad vital de las 

personas que efectuan las pol{ticas en la America Latina esta en las 

transformaciones internas; y las transformaciones internas son las 

que ocupan el conjunto de los ambitos. Debido a las restricciones 

en divisas, en el ambito cstrictamente economico no podra hacersc mucho, 

la innovaci6n tendra que ser social. 
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La America Latina no tiene mas alternativa que enfrentar su problema 

con un2 reflexion propia. Ideas milagrosas provenientes del exterior 

no habra porque tambien el exterior demuestra perplejidad ante los 

hechos, por ello no queda otra alternativa que la de pensar en los 

desaf1os latinoamericanos partiendo de un reconocimiento basico de 

las especificidades, carencias y potencialidades la~inoamericanas. 
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B. El problema de la deuda externa. 

La suma de las especificidades mencionadas en el tema anterior 

nos da la explicacion estructural del deficit externo de la America 

Latina. La relacion industria-agricultura explica el decreciente 

superavit y el creciente deficit en divisas. A par~ir de 1973 es 

notoria la factura petrolera. Si a esto se asocia el crecientE deficit 

externo del sector industrial localizado principalmente en los sectores 

l{deres del crecimiento industrial en los pa1ses avanz3dos: qu1mica, 

automotriz, bienes de capital, etc., y que generaban en dichos pa1ses 

el superavit que les permit1a importar los recursos de que carecian, 

y que en la America Latina generaban el 80% del deficit comercial externo. 

Cierto es que las tasas de interes estan muy altas y que el creci

miento sera lento, pero ser1a errado imaginar que si las tasas de interes 

bajaran y por alguna razon milagrosa comcnzaran a prestar nuevamente 

dinero a la America Latina, el problema externo estar1a resuclto, 

y~ que el origen del problema externo esta indisolublemente vinculado 

a la naturaleza del patron productivo latinoamericano. 

Desde el punto de vista del f ~nanciamiento externo, que podria 

suplementar la debilidad relativa de las exportaciones, tenemos los 

problemas de pago de deuda y una situacion en la que los pa1ses de 

la America Latina se encuentran con c<redd.<ttos :rat~o.riados, sin d·ii!'le.r-o 

fresco, salvo en operaciones puntuales, motivadas por razones pol1ticas. 

Desde el punto de vista del financiamiento externo oficial bilateral, 

este esta muy condicionado por la pol1tica de los pa1ses correspondientes, 

por lo que un desarrollo no sera una fuente demasiado atractiva. 

Por otra parte, el financiamiento externo multilateral, de parte de 

los organismos multilaterales, en relacion a los requisitos de desarro

llo de los pa1ses latinoamericanos, es escaso, y seguira sinedo escaso. 

Su utilizacion selectiva puede obviamente ser estrategica para la impulsion 

de determinados proyectos de desarrollo que es para lo que fueron creados 

el Banco Mundial, el BID, etc., pero no para proporcionar el financia

miento masivo del que hace falta en la America Latina. 

La posibilidad de exportaciones se encuentra limitada debido a 
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las tendencias 1) a la autosuficiencia alimentaria; 2) al proteccionismo; 

ll a los avances tecnol6gicos y aumento de competitividad subsecuente 

v 41 a la substituci6n de recurses naturales en los paises industriali

zados, y esto para ambas, tanto las exportaciones primarias como las 

industriales. Esto signif ica que para continuar con las exportaciones 

sera necesario maximizar el crecimiento de las exportaciones primarias 

y recurrir a negociaciones para lograr ventajas ademas de optimizar 

los metodos productivos agricolas, mineros, pesqueros, etc., y 

saltar las barreras proteccionistas, ademas sera necesario articular 

cl aparato productivo y el perfil industrial, etc., poniendo enfasis 

en el avance tecnol6gico y ea la reducci6n de costos de producci6n 

y por ende en la ~ompetitividad y en la eficacia. 

Existe ademas otro problema que contribuye a acrecentar el problema 

de la deuda externa y es que debido a que el margen comprimible de 

las exportaciones ha disminuido mucho debido a la sustituci6n, por 

lo que la importaci6n de insumos y de bienes de capital que no se pue

den sub:ctituir· equivale a una restricci6n no solo al crecimiento sino 

a la misma acumulaci6n. 

La substituci6n de importaciones en muches <le lus paises de la 

America Latina no es facil en la actualidad pues el margen de las impor

taaciones que puede comprimirse es muy poco. aunque existen sectores 

en los cuales siempre pueden hacerse algunas sustituciones necesarias, 

aunque estas van por lo general, acompanadas de inversiones muy fuertes, 

lo que colisiona con la evidente escasez de recursos disponibles para 

la inversi6n. Sin embargo, siempre sera de mucha importancia el apoyar 

todas aquellas actividades que exijan pocas importaciones para su pro

ducci6n. 

El sector industrial tratara ademas de reducir progresivamente 

en forma significativa su deficit de div1sas, ya sea sustituyendo 

algunas importaciones como promocionando sus exportaciones (tomando 

como objetivos tanto los mercados na~ionales como los mundiales), 

o combinando eficazmente ambas alternativas. 

Al transferir los pa1ses latinoamericanos un porcentaje variable 

de su Producto lnterno Bruto por pago de los servicios de la deuda, 



generalmente se afecta el coeficiente de inversion de tales pa1ses, 

reduciendose en muchos casos el porcentaje de inversion neta a cero 

v en otros casos aun reduciendo el porcentaje destinado a la resposicion 

de equipo obsoleto de capital a niveles que unicamente pueden acrecentar 

aun mas los problema~ productivos. 

El modelo de desarrollo latinoamericano tiene limitaciones de 

mercado para determinada cap icidad de ahorro, tiende a tener mayor 

insuficiencia de decisiones de inversion de alta reproductividad, lo 

cual tiende a distorsionar la asignacion de la inversion hacia inversiones 

de baja reproductividad, o hacia colocaciones en negocios de ganJncia 

de capital, o fuga de capitales. 
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C. La situaci6n del comercio Sur-Sur. 

En los ultimrs cinco anos se ha invertido la tendencia a la dismi-

nuci6n del comercio Sur-Sur Centre 1975 y 1980). Actualmente se identi-

fican dos grandes polos tanto a nivel de la oferta como a nivel de 

:a demanda dentro dcl grupo de paises en vias de desarrollo; un grupo 

esta consitituido p~r aquellos paises Gue el Banco Mundial clasifica 

como poseedores de un excedente de capital y que principalmente lo 

constituyen los pa{ses petroleros del golfo, asi como Venezuela en 

Latinoamerica; y el otro grupo esta consituido por los paises expor

tadores dinamicos de manufacturas, principalmente los asiaticos. 

Existe un comercio Sur-Sur creciente, principalmente a nivel inter

regional. Actudlmente dentro del comercio Sur-Sur, los flujos inter

regionales que antes representaban mas del 60% del total de tal comercio, 

repres>ntan unicamente el 40%, 0 sea que ha habido una disminuci6n 

Jel comcrcio intra-regional y se reemplazo por un comercio inter-regio

nal. 

En el caso del Brasil, es bastante representativo queen 1965 

cse pais comercializaba principalmente con paises lim{trofes, y que 

la Argentina representaba el 40% de sus exportaciones hacia los paises 

del Cono Sur, en 1980 la Argentina no representaba ya sino el 12% de 

tal comercio, y ha aumentado el numero de pa1ses en v1as de desacrollo 

con los cuales tiene intercambios comerciales. Mientras hace algunos 

anos su comercio de manufacturas con los paises en vias de desarrollo 

lo hac1a principalmente (90%) con pa1ses de la America Latina, en 1980 

6ste hab{a disminuido a un 40-45%, desviando la diferencia hacia algunos 

pa1ses de Africa (Nigeria, etc.), y los pa{ses del Golfo Persico. 

Se ha demostrado recientemente que en el periodo 1978-81, el comer

cio Sur-Sur represent6 el sector mds dinamico del comercio mundial. 

Debido a que no existen datos sobre el comercio Sur-Sur, no se pueden 

ni definir pol{ticas ni instrumentos para la expansion de dicho comercio; 

unicamente se habla de crear mecanismos, instrumentos mas flexibles, 

Jpjar de pensa1 en la integraci6n, principalmente en terminos de barre

ras comerciales, de liberalizaci6n de comercio y pensar mucho mas a 

niv(·l de inversiones, de proyectos cornunes, de transfcrencia de tecno-



lo~ia, a nivel de una asociaci6n mas intima e~tre el sector empresarial 

y el sector publico, pero principalmente d~ hal1ar instrumentos flexibles 

qu2 se salgan de la cuesti6n de la pol1tica comercial que es en lo 

que fundamentalmente se basan tanto la literatura como los esfuerzos 

de integraci6n (sistemas preferenciales, disminuci6n de aranceles, 

creaci6n de mercado comun), cuando en realidad al estudiar las implanta

ciones y el desarrollo del Mercado Comun Europeo se pueden observar 

muchos otros instrumentos que aun no se han desarrollado. 

Al disminuir las importaciones de los paises en v1as de desarro-

1 lo y disminuir por lo consiguiente sus bienes de consumo, hay que 

plantearse un intercambio de bienes tipo insumo, lo cual ~lante~ ciertos 

problemas a las estrategias industriales que se segu{an inicialmente. 

El intercambio de trueque o compensado podr{a servir para intercam

biar ineficacias, lo que constituye en alguna forma el argumento de 

la industrializaci6n incipiente: el intercambio de productos en los 

cuales existen ciertos problemas de comercializaci6n (marketing); o 

para los cuales existen algunos problemas de sobreprecio. Ademas 

de ello resulta dif{cil el que Latinoamerica pueda comprar bienes 

altamente eficaces a precios muy competitivos y vender productos 

poco comretitivos, por lo que existe una tendencia a canalizar mediante 

el trueque aquellos productos que tienen problemas de canalizaci6n 

o de eficacia. Un ejemplo de ello es el caso del intercambio entre 

Francia y Argelia que intercambian frutas y verduras por tejidos de 

muy baja competitividad. 

A efecto tambien de ahorrar divisas, la Argentina lleg6 a un ac11Pr

do con Mexico para la creaci6n de un sistema compensatorio que hasta 

el memento de la reunion no se hab{a materializado debido a que aun 

exist{an algunas dificultades reglamentarias y al hecho que la Argentina 

aun no cuenta con compan{as de comercializacion para implementar dicho 

acuerdo. 

Ahora bien,icon quien se puede comercializar e iniciar un intercam-

bio compensatorio? iQuieren los pa{ses desarrollados tener comercio 

con los pa{ses latinoamericanos?, ~con la Argentina? 
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Los flujos de comercio (Norte-Norte y Sur-Sur, tienen raZLOS se-

me jantes, como por ejemplo en el problema de la concentracion, principal

mente cuando el comercio pasa a crecer lentamente, ya que se trata 

de un juego de suma cero: las ventajas que un pa1s adquiere van en 

detrimento de las ventajas del otro. 

En ambas direcciones existen concentraciones elevadas; y luego 

en los pa1ses mismos tambien, principalmente en aquellos que exportan 

manufacturas que son los mismos que han logrado exito en los merca

dos industriales y en el mercado del cono sur, espec{f icamente. 

El comercio intra-regional debe ser visto como respondiendo, no a las 

fuerzas del mercado sino a razones del mercado, en los cuales casi 

no entran en juego los componentes politicos, sino la competitividad 

de los productos comercializados por los pa1ses del sur. 
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~ Las Transnacionales. 

iCual es el grado de disponibilidad de las empresas transnacionales 

para invertir en la America Latina? Esto no se puede generalizar ya 

que es muy ctivo, ien que medida resulta ser financiamiento? 

Algunas cosas deben ser consideradas: En primer lugar tal financia-

mirnto no es financiamiento libre, y este resulta interesante unicamente 

tal financiamiento fluye para las inversiones que son prior~tarias 

y si las empresas transnacionales desean efectuar tales inversiones, 

v en la medida en que la pol1tica del pa1s involucrado en lo que respec

ta a la asociaci6n con tale£ empresas vea esto como ventajoso para 

la adquisici6n de tecnolog1a o ~n cuanto al acceso a determinado~ domi-

nios tecnol6gicos, mercados, etc. Sin embargo, el argumento de que 

la inversi6n extranjera directa pueda ser un financiamiento susstitutivo 

no resulta evidence, ya que es sustitutivo cuando la inversi6n sustituye 

a otra que de cualquier manera el pats tendr1a que hacer. Cuando 

el financiamiento aporta una nueva actividad que no es prioritaria, 

no es sustitutivo desde el punto de vista de la reorientacion del p~oceso 

de desarrollo. 

Las transnacionales han actuado hasta ahora en la America Latina 

partiendo de la base de que establecerse en algun pa1s del area les 

permit1a el acceso a los mercados locales y algunas veces a los merca

dos regionales, ademas de proporcionarles enormes ganancias; y los 

pa1ses de la America Latina han buscado la asociaci6n con las transnaclona

les para sustituir importaciones, crear fuentes de trabajo, etc. 

Debido a los desar~ollos tanto internacionales como regionales en el 

papel que las transnacionales en los pa1ses y regiones, hoy en d1a 

se cuestionan los beneficios de que tales empresas operen dentro de 

las fronteras de algun pafs, cuesti6n que resulta ser muy selectiva 

y subjetiva, tema sobre el cual no conviene generalizar. 

Debido a la gran complejldad del mercado internacional y debido 

al gran esfuerzo que representa ingresar a los mercados de los pa{ses 

desarrollados, podr{a pensarse que las transnacionales representan 

una salida al problema de la comercializaci6n, pero ac~ debemos pr<·

guntarnos si ello n~ afecta la perd!da de la libertad y de la autonnmfa 

,de los pafses latinoamrricanos; y adem~s, lPn qu6 manera se desr•nvolvrr~ 
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la competencia entre los mismos pa1ses en v1as de desarrollo al tener 

dentro de sus tronteras la presencia de tales empresas que garantizar1an 

una industrializacion en determinada area y aJemas una insercion comer-

cial internacional? Precisamente es debido al papel de algunas corpo-

raciones transnacionales, que se hara mas dif1cil para los pa1ses el 

tratar de establecer y desarrollar sus propias redes de comercializacion, 

de informacion, de comercio de componentes, etc. Sin embargo, puesto 

que el mundo es uno de convenios y de negociaciones, y vistn que muchos 

de los pa1ses en v1as de desarrollo han probado su capacidad como negocia

dores con las corporaciones transnacionales, y si bien tales corporaciones 

tienen terminos de referencia diferentes a los de los gobienos nacionales, 

tambien .xisten intereses convergentes y existen bases para una negocia-

cion. 

Si se observa el mercado de la industria de productos de petr6leo, 

el cual esta en general dominado por tales corporaciones, se puede 

observar que algunos pa1ses en v1as de desarrollo tambien se mueven 

mediante negoci~ciones, mediante adquisiciones, para ingresar a ciertos 

mercados y para tratar, de acuerdo a sus recursos y a una expansion 

muy rapida, de entrar a formar parte del "club". Tratar de ingresar 

y conocer las reglas del juego de tales corporaciones es parte del 

juego en general. 

El problema es que no existe garant1a de que al desarrollar un 

producto este tendra acceso al mercado, sin embargo, existen algunas 

pruebas de que ciertos pa1ses en v1as de desarrollo que no respetaban 

tales incertidumbres y se lanzaron al mercado, rccibieron una oferta, 

tomaron la oportunidad, vendieron ~roductos y se establecieron. De 

tal manera que tales pa1ses estaban ganando, obter1iendo ventajas, recib1an 

retroinformar.ion de la parte de los mercados; y aunque los mercados 

Ju~go se cerraron ya que aun no hab1a garant!as de que los mercados 

se mantendr{an, estos fueron y aprovecharon la oportunidad. 

Aun existen diferencias obvias fundamer.tales en la rnanera en que 

los latinoamericanos definen la division internacional del trabajo, 

y la rr~ne•a en que la definen las corporaciones transnacionales. 

Debido a ello, algunos problemas especialmente cr{ticos para 1.atinoame-
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rica tal~s como la desagregaci6n de la tecnologfa actualmentE en manos 

de las corporaciones transnacionales o los efectos de la gran participaci6n 

de la3 companias transnacionales en el mercado de las estructuras indus-

t ria les domesticas; constituiran elementos importantes dentro de las 

futuras politicas latinoamericanas. 

Algunos sucesos del pasado han demostrado que la penetraci6n al 

mercado de los Estados Unidos de las compan1as latinoamericanas, depen

diendo de los subsectores industriales especificos, e independientemente 

de los canales provistos por las corporaciones transnacionales puede 

conllevar muchos problemas aunque los precios s~an competitivos. 

Un aspecto irnportante dP las posibles politicas de los Estados 

Unidos es el grado al cual se podra esperar que dicha nacior. •11duz':a 

respuestas por parte de los gobiernos latinoarnericanos. Un proteccionis-

mo sisternatico por parte de los Estados Unidos po<lria put ejE-rnplv fcrZJ.?'" 

una reconsideraci6n fundamental de l.1s actuales polfticas de industrializa

ci6n de la rnayor1a de los pafses latinoarnericanos ya que estas, en 

su mayorfa, estan orientadas hacia el exterior. Tal actitud no solo 

provocarfa mas problemas en la soluci6n de los ya presentes problemas 

de balanza de pagos, hacienda que los latinoarnericanos reduzcan su 

consume de importaciones manufacturadas, sino tambien reducira el interes 

de dichos pa1ses para las corporaciones transnacionales estadounidenses. 

De los pafses latinoamericanos, Mexico y Brasil no solamente dominan 

la producci6n y la exportaci6n de manufacturas, sino tambien cuentan 

con las dos terceras partes de las inversiones directas de capital 

estadounidense en Latinoamerica, y con la mayor participaci6n de comercio 

de bienes manufacturados con dicho pafs. En combinacid,, Mexico y 

Brazil representan entre el 80 y el 90 por ciento de las inversiones 

de las compan1as transnacionales en los sectores de maqunaria y equipo 

electrico y electr6nico, as( como de transporte. Por ello, las respues

tas de Mexico y Brazil en terminos de pol(ticas son las mas irnportantes 

para las companfas transnacionales est2dounidenses. 

Mexico tiene para los Estados Unidos una gran importancia al res

pecto debido al ~~~do de inversion directa que en Mexico esta ligada 
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al comercio con los Estados Unidos. Si los Estados Unidos ad<•pta.r-an 

una estrategia pr0teccionista mas cerrada y Mexico respondiera de igual 

manera, serCa algo muy grave a pesar del hecho que la economfa mexicana 

posee un grado de diferenciacion y la escala necesaria para hacer factible 

una estrategia mas autarquica. 

En lo que respecta a los pafses del Cono Sur (Argentina, Uruguay, 

Chile y Paraguay), dichos pafses tienen relativamente poco comercio 

con los Estados Unidos, y las transnacionales estadounidenses han mos-

t rad0 poco interes en participar en el desarrollo de sus sectores manufac

tureros. Estos paCses casi no tienen exportaciones del tipo 803.6/807 

hacia los EStados Unidos (subcontratacion). Las polCticas de apertura 

o de proteccionismo de dichos paCses les afectarfa en menor grado recipro

camente. 

En C'l caso brasiieno, las i11versio11es Jirectas estadounidenses 

estan menos orientadas hacia el mercado de los Estados Unidos de lo 

que sucede en el caso me¥icano, y la participaci6n en lazos comercia

les con los Estados Unidos, que hayan ~ido constriuidos por las transna

cionales, rs mucho menor. Por tanto la posibilidad de que el Brasil 

rcsponda a cambios internacionales mediante una pol{tica mas naciona-

1 i sta puede ser mayor, especialmente ante la escala y diversificaci6n 

dE· su economfa. 

La realizaci6n tanto de parte de los EStados Unidos como de los 

pa[ses latinoamericanos de sus estrategias industriales y de sus limita-

c iones, hace que la formulacion de polfticas requiera una mayor transparen

c iil y que se ccnsideren con mis cuidado las ventajas a largo plazo quc 

se puedan obtener dentro de un marco de formulacion de pol{ticas indus

triales en continua internacionalizaci6n. 

Ademas, sr debe hacer notar que Brasil y Mexico tienen una ventaja 

comparativa en el proceso de redespliegue industrial que no tienen 

otros pa:ses en Latinoamerica, debido al tamano mismo de los mercados 

intnrnos de dichos pafses. 

En todo caso, las empresas transnacionales puedrn ayudar a los 

pa{sc:'s latinoJmericanos a desarrollar su proceso de industrializaci6n 
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siempre y cuando los palses interesados sepan negociar con dichas empresas, 

p.1L1. obtener las mayores ventajas de tal simbiosis. 

Las ventaJas de ellu podrlan ser: 

- ventajas de mercado, debido a los conocimientos e inclusion 

de las empresas transnacionales en otros mercados as{ como por sus 

redes distributivas. 

Ventajas tecnologicas, si los palses logran incluir el aprovecha-

miento local de la tecnologla de las multinacionales en las negociaciones 

de instalacion o los terminos de cooperacion. Sin embargo, siempre 

existe una formacion del personal que trabaja con dichas compan1as 

y que resulta una ventaja a largo plazo. 

- Ventajas financieras si tales empresas participan en financiamientos 

de tipo prioritario o verdaderamente sustitutivo de necesidades. 

Sin embargo, no debe olvidarse que cuando el comercio pasa a crecer 

lentamente, se trata de un juego de suma cero: las ventajas que un 

pals adquiere van en detrimento de las ventajas del otro. Esto en 

el caso de las ventajas adquiridas con respecto a los pa1ses de una 

misma region, er. gereral. 
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CAPITULO III: EL CONTEXTO ARGENTINO. 

A. La situacion actual y los retos que enfrenta la Argentina. 

a) La Argentina pasa por el per!odo mas largo de SU Historia sin logr<r 

una tasa positiva de crecimiento para su industria, con una acentuada desindu3-

trializaci6n en algunos sectores. 

b) La Argentina participa muy poco en el comercio internacional, las 

exportaciones que se realizan son muy pocas, pocos los bienes y servicios 

exportables (por diversas razones), lo que por lo consiguiente causa que 

haya limitaciones en la capacidad de intresar al mercado internacional. 

La cali<lad de la produccion argentina y sus precios para el resto del mundo 

tienen bastante diferencia con la frontera de precios internacionales, 

lo cual determina poca competitividad de los productoa argentinos en los 

mercados internacionales, la cual se refleja en la baja participacion de 

las exportaciones en relaci6n al Producto Industrial Bruto. 

Por otra parte, en algunos pa1ses desarrollados la alta tasa de desocupa

cion no cambiara, lo cual podr!a contribuir a mantener el proteccionismo de 

dichos pa1ses. 

En general existe un consenso sobre el hecho que deber1a buscarse 

una reduccion sustantiva de los costos medios de produccion del sector indus

trial, y a su vez un aumento significativo del nivel de eficacia media de la 

actividad industrial. 

c) La brecha tecnologica se amplla debido a los rapidos avances que se 

llevan a cabo en los palses desarrollados ya sus capacidades de investiga

cion y desarrollo apoyadas por pollticas de innovacion publica. Gracias 

a las innovaciones tecnologicas el ciclo productivo tiende a volverse mas 

corto. Tai reto tecnologico necesitara ser encarado por una innovacion 

mrjor enfocada y dirigida hacia los objetivos, estrategias corporativas 

mJs activas en t~rminos de absorci6n y especializacion, una comunicacion 

m~s compacta entre la industria, los cient(ficos y el gobierno dentro del 

~ .. ..,.. ............................ 1111111 .... '-!-------~--~------~-----------... 



proceso innovative y prestar mayor atenci6n a la mejora de las capacidaries 

v de los conocimientos existentes, as~ como a los procesos ~a avanzados. 

Otra de las posibilidades ser1a la de crear nucleos internos vinculados 

al sector industtral que tengan capacidad tecnica propia, para tratar de 

reducir la inmensa brecha que separa la frontera tenic3 argentina de aquella 

internacional. 

d) El impacto de la deuda argentina se hace notar principalmente sobre 

tres niveles: 

1.- Los pagos al exterior. 

Al disponer de menos divisas debido al pago de intereses por los servicios 

de la deuda, se limita la capacidad argentina de importaci6n y por lo tanto 

tambien se limita el crecimiento de la economia argentina al disminuir 

la disponibilidad de divisas debido al pago por tales servicios. 

2. Sobre los ahorros y la tasa de inversion industrial. 

Si se asume que la Argentina transfiere al exterior aproximadamente 

un 6% de su PIB, y que tradicionalmente el coeficiente de inversion en 

la Argentina ha sido de un 20% de su producto, y que el consume en terminos 

de producto ha sido constante, la variable en este proceso ha sido el proceso 

de inversion. De esta manera puede observarse que en la econom1a argentina 

el coeficiente de inversion a producto ha pasado de un 20 a un 13 por ciento 

del producto. De ese 13%, un poco mas de la mitad se destina a reponer 

el equipo obsolete de capital, y queda unicamente un 6% para inversion 

neta. Tales circunstancias dificultan el que la Argentina logre un proceso 

dP crecimiento sostenido. 

3. El deficit fiscal. 

Durante los ultimas anos se nacionalizo la deuda argentina, y esto 

tiene un efecto inmediato sobre el deficit fiscal. Esto se refleja basica-

mente a partir del pago de los intereses que el EStado debe efectuar por 

la deuda. A finales de 1982 el deficit del sector publico en relaci6n 
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d SU producto interno bruto era de Un 16% del producto; y este Se descomponia 

en un 10% de deficit operativo, y ;el 6% restante correspondia a las transteren

c ias al exterior en concepto de intereses. Se podria decir que durante 

el tercer trimestre de 1984, tal deficit operative ha practicamente desapareci

do, y el deficit sigue siendo un 6% del PIB, o sea los intereses que se 

pagan al exterior. 

Tal deficit fiscal influye en las posibilidades de inversion estatal 

y contribuye a un proceso de privatizacion de las empresas que hasta ahora 

se encontraban en poder estatal. 

AdemJs, debido a que el Estado no ha logrado generar los ingresos 

necesarios para pagar por los servicios de la deuda, se ha generado un 

impuesto inf!acionario que contribuye a exacerbar la lucha por la distribucion 

de! ingreso. 

El sector industrial argentino, presentando un deficit de divisas 

bastante importante, requiriendo para SU desarrollo mas divisas de las 

que incorpora, deberia, en forma progresiva, reducir en forma significa

tiva tal deficit; lo que significa que, o se sustituyen importaciones, 

o se promocionan las exportaciones, o se busca una combinacion mas o menos 

eficaz de ambas alternativas. 

e) Resulta imposible comprimir mas las importaciones. La sustitucion 

de importaciones en la Argentina no es facil debido a que el margen comprimible 

de las importaciones ha llegado hoy en dla a su limite. En la actualidad 

la economla argentina exhibe un coeficiente de importaciones a producto 

que es uno de los mas bajos de los ultimas diez anos, y no parece haber 

margen para continuar reduciendolo, al menos en terminos macroglobales, 

aunque haya algunas substituciones que deban hacerse y que por lo general 

van acompanadas de enormes inversiones, lo cual se enfrenta con la escasez 

de los recurses disponibles para la inversion. 

Como consecuencia se observa que una de las pocas maneras para reducir 

el deticit en divisas del sector industrial argentino es que tal sector 

fije sus objetivos de mercado tanto al mercado interno como al interna~ional, 

lo que exige ademas de una politica deliberada hacia la promocion de las 

exportaciones, una politica de reestructuracion industrial que busque reducir 
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los costos medias de producci6n y aumentar la eficacia, y que 6sto a su 

vcz impacte el espectro productive industrial mcdio. 

fl. GeneralidaclC's. 

a) Existe una falta de confianza en dos dimensiones: 

i) Una falta de confia~za de los empresarios en las p0liticas macro

econ6micas e industriales del gobierno. 

ii) Todos los grupos parecen tener poca confianza en la recuperaci6n, 

lo cual por supuesto afecta al gobierno que se encuentra sin saber que 

hacer. 

b) La mayoria de los oradores recalcaron que todos los esquemas y 

politicas del gobierno son a corto plazo. 

Los argentinos enfrentan un problema gravisimo de planificaci6n (debido 

a la imposibilidad de planificar a largo plazo), enfrentan problemas de 

estrategia (debido a la incertidumbre reinante, a la Historia reciente 

ya los cambios psicol6gicos que han ocurrido en los argentinos). 

Una cosa resulta cierta y es que sin planificar a largo plazo, sera 

difici~ obtener que los empresarios colaboren en los pr6ximos diez anos 

ya que nadie sabe c6mo hacerlo, y estos se sienten frustrado::; y "quemados", 

y no se lanzaran a proyectos a diez anos plazo ni a tomar ningun riesgo. 

CAPITULO IV: TENDENCIAS EN ALGUNAS INDUSTRIAS IMPORTANTES. 

Elementos para diferenciar entre el pasado y el futuro: 

1) La interacci6n entre la industria y la investigaci6n cinet{fica, 

la complementaridad entre las industrias y numerosas actividades de servicio 

que progresivamente quitan al concepto de actividad industrial los l{mites 

exactos que lo delineaban. 

2)Nuevas industrias rempl~zar~n progresivamente aqurllas que hicieron 
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pc,sibl,, ,,[ crecimic'nto de Li post-guc•rr;i. Pc1rticularmcnte £'1 complL'jo l'lectro

niLo: l,1 .1utom,1tizacion, ,•J procesamit'nto dL' datos y Lis telPcomunic1cio1ws. 

\) s,, ,1viv:irci L1 competencia cntre los patSL'S mas avanzados, con L·l 

tin d,, contrL)lar Lis tL'IHkncias tuturas de la division internacional dcl 

tr,1b,1jo. 

4) Los c1mbios quc ocurren en las relaciones industriales entre NortL' 

.·\meric1, Europa Occidental y el Japon que sobrepusieron L.i amplia interaccion 

qul' afccta las industrL.is del sur de Europa. Europa Oriental y el Tercer 

~1ll ndo. 

) ) El proceso de cambios estructurales ocurr i rel mas ii menu do al interior 

d,, los sec tores, v no unicamentP ent rL' ellos. (Una mayor fragmentacion 

de los prOLPSOS dt• produce ion y la intcnsificacion de la division del trabajo 

t.rnto al interior c!P las companias como de los paises). 

Algun,1s transtormacioncs L'specificas qut' podrLrn afcctar· durante los 

proximos dicz 0 quince anos c~~tro sectorcs: 

a) _1.1_ sJd~ r J;!I]~ i_:.! ._ 

La recl'si6n mund!al alcanza la industria con un retraso usual de 

dos .ii'ios, h:ib iL•ndo cont i nu,1do hast a L'ntonces sus capac idades de produce ion, 

.iumL'nt,indo L1 cap,1cidad instalada sin utilizar dt> un 10/c en 1974, hasta 

un 'JO'•. L'n ,ilgunos paises. A pesar de un aumento en cl consumo a partir 

de 1978, persistcn desequilibrios en la demanda y la capacidad global y 

regional. 

Cambios en el comercio internacional, precios bajos injustificados 

L'n los mc>rcados mundi<1les, la baja en los resultados financieros provoca 

baja en las invcrsiones para modernizar y racionalizar las planta~. adcmJs 

de quc los rcquisitos de ajuste estructural suponen una amenaza de trastornos 

laborales. 

~umenta la participaci6n del comercio tanto en el comercio coma 

en la i ndust r ia misma. 

Malas pron6sticos sobre el crecimiento econ6mico han contribuido 

a un c>xceso de capacidacl en la industria. 

Se han hecho muchos estudios sobre la industria, de los cuales se 

pueden cxtracr dos tendencias: 

1) A largo plaza, los coefici~ntes futuros en la demanda del acero 

serJn infcriores a los de los ~ltimos veinte anos. 
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2) Los princip~!~s consumidorcs seran en el futuro los pafscs industriali

z<1dos y los pa1ses con economfa', a plcrnificaci6n centralizada. aunque podrL1 

b:1jar <1 un 65~~ de un 85'i'o actual. 

Existcn ademas cambios tecnologicos en la produccion del acero. 

La amplia y creciente adopcion del colado continua conduce a una 

mayor productividad y a mejores productos de acero terminado, 

que segun el lnstituto Siderurgica Internacional podrfa reducir 

los requistos de acero crudo, alcanzando el ahorro entre un 7,5/ 

y un 8% del consumo mundial 

Sc asumc que la producci6n de accro, seguira a largo plazo el desarrollo 

de la demanda del mismo, si tambien el acero, es en su mayor parte, producido 

en el lugar en que se consume. Tai desarrollo proporcionara cicrto cspacio 

para la producci6n de acero en otros paises, sin necesariamentc provocar 

una disminuci6n de la produccion en los paises que tradicionalmente lr 

produccn. 

- Algunos factores que influencian las ventajas comparativas de lugares 

cspccfficos para la fabricaci6n del acero: Las capacidades y conocimientos 

de la fuerza laboral, la disponibilidad de energia, aspectos ambiantales, 

las condicioncs de transporte, la posibilidad de utilizar los subproductos 

y los deshechos, los progresos tecnol6gicos en la producci6n del acero, 

posibles efectos antiguos en nuevos pafses productores, y la mezcla de 

las politicas internacionales de comercio en ese sector. 

b) 1,a_c_~rn_?t_ru~cjo_!.1 _!la_ya_!._ 

Tendencia basica hacia un desplazamiento de las actividades hacia 

nuevos paises, acompanado por cambios sustanciales en la composici6n 

de la demanda y de la oferta en el consumo regional. Es posible 

que sc mantenga el excedente en la capacidad de los petroleros, 

y la .lt•manda de buques transportadores de carga tambien se espera 

que ', ezca moderadamente, aunque es probable que las capacidades 

de construcci6n naval se Ltilicen solo parcialmente a pesar de 

las reducciones en las cap~cidades de producci6n. 

El principal aliciente para establecer una industria nacional de 
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construcci6n naval es la creaci6n y expansion de una flota mercante 

nacional de acuerdo con la formula de la UNCTAD, que reserva el 

40% del comercio maritimo nacional para los buques de bandera nacional, 

el 40% para los buques de bandera bilateral; y el 20% para buques 

con otras banderas. Ademas, los paises de Europa Oriental aumentan 

su particiapcion en el comercio con terceros paises, con tarifas 

muy bajas, debido a que mantienen grandes flotas para propositos 

diferentes a los comerciales. 

Los astilleros de Corea del Sur no estan disenados unicamente como 

astilleros sino como complejos industriales pesados. tienen por lo consiguien

te capacidad para cons~r11ir diversos tipos de fabricas flotantes inlcuyendo 

refinerias flotantes de petroleo, fabricas de fertilizantes, plantas de 

desalinizaci6n, plantas de enrgia nuclear, y aun astilleros flotantes. 

c)~~~~~0~-
La produccion de bienes de capital se puede dividir asi: 

60% los paises desarrollados; 

35% las economias a planificacion centralizada; 

5% los paises en desarrollo. 

Para los bienes de inversion, los paises en desarrollo tienen unicamente 

un 2%, del cual los 4/5 estan concentrados en cinco paises: la 

Argentina, Brasil, la India, 2xico y Corea del Sur. 

Este sector tiene otras caracteristicas: un aumento en su importancia 

en valor agregado y en empleo, y su creciente participacion en 

el comercio internacional. 

Los paises del Tercer Mundo tienen grandes necesidades de bienes 

de capital, pero varios factores, como los mercados por ejemplo, 

haran dificil que estos establezcan industrias autonomas de bienes 

de capital. Existen tres posibilidades para enfrentar dichas dificultades: 

- Neg~ciar los acuerdos de participacion o de subcontratacion en 

sectores de tecnologla tales como la electronica, o aquellas 

con una cstructura muy oligopolfstica tal como la de material 

el~ctrico. 

- Drsarrollar la capacidad de produccion de biens de capital basandose 

en la importacion de bienes de inversion, en aquellos casos en 

que el tamano del mercado lo prrmita; y 

Operar fuera del mercado mundial prod11ciendo equipo menos sofisticado, 

lo cual puede resultar prligroso. 
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d) \.;:1 _(' lect_rQ_ni.c<!.· _ 

Durante los pr6ximos veinticinco anos, el complejo electr6nico sera el con-

sorcio principal alrededor del cual se organizara la estructura productiva 

de las soci('dades avanzadas. Debido a las conexiones entre la electr6nica 

y el procesamiento de datos, las telecomunicaciones, la automatizaci6n 

industrial, el equipo de oficina electr6nico en las actividades de servicio 

y los servicios que crea, se espera que la electr6nica crezca mucho mas 

rapido que toda la industria manufacturera. 

Tradicionalmente, tres sectores han compuesto la industria electr6nica: 

- Los componentes basicos; 

los bienes de capital para la industria, el gobierno y los servicios; 

- los aparatos electricos para el hogar. 

La innovaci6n se concentra en los componentes basicos y en el logicial 

(software) asociado, pero la industria electr6nica tendra su mayor impacto 

sobre el sector de bienes de capital. 

La produccion estara marcada en el futuro: 

- por la competencia entre los Estados Unidos, Europa y el Jap6n; y 

- por una doble integraci6n: 

- hacia ?.bajo (por los disenadores y productores de componentes 

que trataran de invertir mas en el diseno y en la fabricaci6n 

de material hasta los bienes de consumo, y por los productores 

de los sistemas automaticos de control que seran incorporados 

en equipo de capital; 

- hacia arriba (por los productores de bienes de capital electr6nico 

y mecanico que trataran de cruzar el umbral electr6nico desarrollando 

actividades de automatizaci6n y aun integrando los componentes. 

La independencia tecnologica debera apoyarse en un dominio del sector 

de componentes y en una estructura para el sector de bienes de capital 

que posibilite la rapida indorporaci6n de las innovaciones electr6nicas 

a las ingenier1as mecanica y electr6nica. 

En lo que respecta a la division internacional del trabajo en su dimension 

global e incluyendo a los pa1ses en desarrollo, existen tres tendencias en cuan

to a su adjudicaci6n: 

- mayor concentraci6n en los paises industrializados mas avanzados 

en aquellas actividades que requieren una capacidad de tecnolog{a de punta, 
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<' [Cdrd las CU;J[L'S los prOCC'SOS de produccion puedC'n l'n gran partC' automatiz~1rsl'. 

- Trdnsfcrcncia, al igual que en el pasado, hacia nuC'vas areas del TPrccr 

~undo. dP aquellos productos sencillos ode aquellas actividadcs que implican 

.il tos costos d0 mano de obra. 

- L'n d0sarrol lo de la capacidad de produce ion aun para aquel los productos 

de consumo masivo, en aquellos paises que ya poseen un mercado dom6stico 

,. ,1lguna c.1pacidad tecnologica • 

. ·\ La industria internacional de maquinas herramientas. ~-

• 
Las mc!quinas hC'rramientas ocupan una posici6n muy importante en el 

proceso industrial de cualquier pais, la cual esta dominada por ciertas 

caracteristicas particulares, entre las cuales se pueden citar las siguicntcs: 

1.- La industria de maquinas herramientas es una industria muy heterog6nea, 

incluye alrededor de tres mil diferentes tipos y tama~os de maquinas herramien

LlS ( desde un peso de una tonelada hasta mas de sesenta toneladas), e igualmen

te sucede con sus costos. 

2.- En cuanto a SU impacto nacional, la industria de maquinas herramientas 

representa noco, por ejemplo, en lo que a empleo se refiere esta industria 

reprcsenta unicament~ de un cero a un tres por ciento de las manufacturas 

en los paises dcsarrollados. El productor normal de maquinas herramientas 

PS una compa~ia bastante pcquc~a; en los Estados Unidos, por ejemplo, en 

!Y77, de los 1100 establecimientos de la industria solamente nueve tenian 

mas de mil empleados, y la cmpresa japonesa lider en la produccion de maqui

nas herramientas con control num~rico tiene 1700 empleados. 

El Japon es el lider indiscutible en la produccion de J4quinas herramientas, 

srguido por la Union Sovi~tica, la Republica Federal de Alemania y los 

Estados Unidos. La Republica Popular China es el productor mas grande 

drl Tercer Mundo, ocupando el und~cimo lugar, la Provincia China de Taiw~n el 

decimos6ptimo, la India el decimonoveno, y el Brasil el vigesimotercero. 

Los pa1ses 0 n desarrollo participan con un 6,7"/o de la produccion total 

de m~quinas herramientas de los 35 pa(ses con mayor producci6n. 

flcisada 1·n rl documento de> Staffan Jacobsson que forma parte <lei anexo. 
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J.- Est.1 industria til•nc una bucna participacion C'n cl coml'rcio intern;1cic'-

n;il. Ul'pt·ndiendo dl•l tamano de los p:dscs. 

p.1ra los pi!tSl'S en dcsari-ollo l'S mcnor. 

La proporcion dl' las cxportaciones 

4.- Al comparar C'Sti! industria con otr.is industrias. observamos quc 

cuentd con una invl'rsion C'xtranjcra directa bastante baja y ha sido mas 

bicn rara l'n los p.1:fses l'fl dcsarrollo, salvo algunas cxcepcioncs como el 

de algunas compa~fas dl' la Rap~b!ica Federal de Alemania en l'l Brasil, 

v el c;iso de algunas compailfas estadounidcns<'S en Asia. Por otra partc 

cl Japon rcaliza algunas invcrsiones dirPctas en los Estados llntdos. 

Cambios ocurridos en la industria de miquinas herramicntas en t6rminos 

de productos, caractcrfsticas dcl comcrcio y barrcras al ingreso. 

- El c.imbio mis importantl' en t~rminos de producto cs cl importantP 

desarrollo tecnologico iniciado en la industria a partir de la ~ltirna decada 

y que aceler6 la cntrada de las maquinas herramientas con control num~rico 

computarizado (MHCNC) al sector, y que se estin convirticndo en miquinas 

herramientas estindar para una sc;ie de funcioncs de corte de mctales tales 

corno tornl'ado, fresildo, pertor2cic5n y taladrado. :Este dl'sarrollo sc inicic5 

en los ailos c incucnta, cuando sc ck>sarrollaron las primeras maquinas hcrramientas con control 

numerico. A comicnzos de los anos setcnta las unidades con control num6rico 

comenzaron a apoyarse en las minicomputadoras, y al introducirse las micro

computadoras en 1975, provoco otro cambio que ayudc5 a aumentar la confianza, 

simplifico la programacion y ayud6 a automatizar muchas de las tareas, 

incluyendo equipo automatico para la manipulacion de material, diagnc5sticos 

automaticos, etc. 

Al observar la participacion de las maquinas herramientas con control 

num~rico (MHCN) en la inversion total de maquinas herramicntas en algunos 

de los pa{ses de la OCDE, tomando por ejemplo los tornos, que constituycn 

un caso extrcmo, estos constituycn un 80% de la inversi6n totill en maquinas 

hcrramicntas, lo que significa que existe una fuerte sustitucion de las 

maquinas hcrramicntilS convencionales por las maquinilS herramientilS con 

control num~rico, cifras no solo reliltivas sino tambi6n absolutas. En 

el Japon, por ejemplo, lil demanda de tornos ffiecanicos ordinarios disminuy~ 

durante la ~ltima d~cada de manera muy drastica. 

1':1 pals en des;irrollo quc· mas utiliza las MHCN PS CorPa df'l Sur, con 
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1800 MHCN, spguida por el Br;~sil cott alrededor dt> !OOU MHCN, India con 

550, Li PrcwincL1 China ~c· T:1iw:in con J74; y la Argentina con 350. 

- Entre las tendencias que pucden observarse en el comercio de las 

miquinas herramientas, en primer lugar puede obsl'rvarse que la participaci6n 

_i,!pL)nl' ,;} ('I LaS exportaCiOnl'S ffiUndialeS de maquinaS herramientdS ha aumentadO 

entre 1972 y 1982 de un 4,5% a un 14%, lo que representa un aumento muy 

signif icativo. Esto significa que existe un desplazamiento de las exportacio-

nes desde los Estados Unidos y Europa Occidental hacia el Jap6n. En segundo 

lugar, los paisl'S en desarrollo no solo han aumentado su participaci6n 

en la producci6n sino tambien en las exportaciones mundiales, pasando en 

los ~ltimos anos, de un 0,47% a un 3,2%, con un 3% dei mercado de lo& Estados 

Unidcs siendo cubierto por los paises en desarrollo, demostrando que los 

paises en desarrollo han logrado penetrar el mercado de los paises desarrollados. 

- Barreras a la entrada a la fabricaci6n. a pesar de que las empresas 

de la industria de maquina sh~rramientas son bastante pequenas, las maquinas 

herramientas con control numerico muestran una tendencia a ser empresas 

de mayor tamano. Por ejemplo, las cincc empresas japonesas mas grandes 

y que dominan la industria mundial, cuentan ahora con un 7b% de la producci6n 

japonesa en valores de 1931. Ademas parece ser que las industrias mas 

pequenas han tendido a aglomerarse y la raz6n para ello es que ha existido 

un incentivo para 1as economi~s de escala de las empresas en terminos de 

comercializaci6n, de investigaci6n y desarrollo. Muchos de los productores 

de tornos con control numerico se estan diversificando hacia la producci6n 

de centros de mecanizado. 

Dentro <lei scgmento de MHCN, existe una tendencia hacia conformar 

Pmpresas mas grandes que dominan no solamente las tecnologias convencionales 

si~o tambien la tecnologia de la electr6nica. 

Asimismo, al hablar de las barreras a la entrada al sector productive 

de MHCN, puede decirse que las barreras aumentan en relaci6n a las maquinas 

herramientas convencionales, por lo que puede asumirse que esa es la tendencia 

actual. 
Entre los factores principales de las barreras a la entrada al sector 

productive se encuentran: el tamafio de la empresa; los requisitos en cuanto 

a las capacidades; y la integraci6n regresiva. 

- En lo que al tamano de las empresas se refiere, puede observarse 

que el tamano de las empresas lideres ha aumentado dramaticamente durante 
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:os ult~mos diez anos, y qu~ las empresas japonesas son las mas grandes 

del mund0. Adem5s es un hecho que cierta economia de escala es 

necesaria para que la compania pueda operar a nivel mundial y con 

la ultima tecnologia. El tcmano del mercado es tambi~n muy importante, 

el mercado tradicional del J2p6n es Asia y el crecimiento de tal 

mercado en Europa y los Estacos Unidos ha hecho que esto sea posible 

y ha sido condicion previa para el aumento de tamano de la empresa 

japonesa. Corea d2l Sur tambien ha tenido ventajas en cuanto al 

ta~1no del mercado ya que el mercado anual total coreano para centros 

de mecanizado es de unas 100 unidades y por ejemplo en Argentina, 

las existencias totales son inferiores a 100. 

- En cuanto a los requisitos de capacidades,hoy en dia las empresas 

japonesas mas grandes emplean entre 150 y 250 ingenieros en diseno, 

las p~incipales empresas europeas entre 50 y 115 ingenieros en diseno; 

y esto significa que las companias mas grandes han reunido capacidades 

en ingenieria en diseno que constituyen requisitos absolutos para 

continuar su producci6n. Muches de estos ingenieros son ingenieros 

electr6~icos. Se sabe que hoy en dia las m£quinas herramientas 

con control numerico (tornos y centros de mecanizado) ya no son 

disenadas por ingenieros mecanicos con inventiva sino por un equipo 

con una formaci6n multidisciplinaria. Al hablar de las maauinas 

herramientas convencionales, puede observarse que una empresa taiwanesa 

que logra exportar con exito tornos para motores a los Estados Unidos 

tiene unicamente 5 ingenieros en diseno; y la empresa argentina que 

logr6 un liderazgo tecnol6gico en la Argentina lo hizo teniendo menos 

de 10 ingenieros en diseno. 

En cuanto al tipo de estrategias que siguen los principales 

productores de tornos con control numerico computarizado en los paises 

de la OCDE, observamos: 

- La estrategia de liderazgo de costos totales. 

Estas empresas disenaron tornos con control numerico computarizaJo 

(TCNC) mas pequenos, mas pequenos, mas baratos y de menor rendimiento 

que los producidos anteriormente. Fueron las empresas japonesas 

las que trataron deliberadamente, lograndolo, el mercado de empresas pequenas 

y medianas muy sensibles a los precios, un mercado que hasta entonces 

habia resultado poco afectado por los TCNC. Las empresas qur siguen 

esta estrategia venden TCNC de bajo rendimiento. 
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- L c·sr•-.1tc•gicJ de• c•nloque. 

Est is l'mprcs.1s produccn TCNC de' ,ilto rPndimic•nto qul' t ic'llc'n gr.111 

(·,•p.1ciJ.Hl dl' cortL' v gr.111 prl'cisi6n v rigidcz. El mcrc1do par.1 c'st.1s 

;n,iqt1in,1s c•sti C()nstituido LHllo por Lis cmpresas pl•qucnas como por las 

gr,indt•s v qu,• posl'l'll u1u c List ic idad de pn'C ios en la ~cm;ir.d<1. Las 

c1nprcsds quc sigucn cst<1 l'Stratcgia sc concentran en los rcquisitos de 

tin st'gmL'nto p;1rticuL1r v de ningun.1 m;rncra csul.n aisL1dos de ~d compctencia 

de prccios de las cmprcs2s quc sigucn la cstratcgia anterior. 

- L.1 t'slr;1tcgi.1 de difcrenciaci6n. 

EsL1s t'mprcsds pt'rsiguen a mcnudo cl dcsarrollo de la automatizaci6n 

lcxiblc, cs dccir robots de concxi6n para cl dcsarroilo de sitcmas y/u 

LHro c•quipo para la m;rnipulacir1n de material para los TCNC. Estos sistemas 

cont il'fll'll imporlantcs c lementos de disl'no rea 1 izado por enc a rgo, y c 1 

grupo objrtivo lo constituycn grandes empresas a la vanguardia de 1;1 

tecnologL1 como las quc fabrican automovilcs. 

El ingrcso ;1 cualCjUil'r<I de cstos grupos implica superar varias barrcr.1s 

,1 1.1 cntr.1da. !'.1ra Lis cmprcsas quc> pcrsigucn la primcra estratcgia, 

las principalcs barreras a la cntrada estriban en lograr economfas de 

vsc.1L1 yen lograr acceso a una gran red de comercializaci6n. Para 

las l'mpresils que pl•rsigucn la cstrategia de entoquc, las principales 

b >rrer,1s Lis constituycn las capacidades d::> diseno, incluycndo Lis capacida

dcs dP diseno clectr6nico, as{ como una buena rcputaci6n en cuanto a la cali-

dad. Par;1 las emprcsas que persiguen la estriltegia de diferenciaci6n, 

las principales barrcras consistcn en poseer una red de comercializaci6n 

con concxiones dircctas a una serie de empresas usuarias muy avanzadas, 

una imagl'n dP inarca, y con frecuencia, capacidades de diseno en el campo 

de la clectr6nica. La cstrategia dominantc es la estrategia de liderazgo 

dt> costos totalcs y las cmprcsas que pcrsiguen tal estrategia tambi6n 

dominan cuantitativamcntc dicha industria. 

iCu~l es Pl papcl que desempena el gobierno en esta industria? 

Para aqucllas emprcsas cuyas bases estan e~ los paises en desarrollo 

m~s ;1vanzados, la cuesti6n no es avanzar gradualmente a posiciones de 

m~s ft1erza marginal en t6rminos de capacidades financieras y tecnol6gica. 

por el contrario, se requiercn cambiosradicales. El personal dedicado 

;1] diseno y las vcntas enccsitan al menos ser duplicadas, y las capilcidades 

dc> producci6n y de comercializaci6n necesitan ser reforzadas consecuentemcnte. 
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C.1mtios de tal envergadura en cuantc ,1 estrategias impliec1n c0n SL'guridad 

correr muchos riesgos y existen buenas razones para creer que se aplica 

un,1 de las piedras angulares del argumento de la industria naciente, 

o sea de las imperfecciones en el mercado de capital. 

Al observar el grado de participaci6n gubernamental en el campo 

en Corea del Sur y en Taiwan, se pueden observar clementos como restricciones 

comerciales, politicas crediticias y politicas de investigaci6n y desarrollo. 

En referencia a las restricciones comerciales, cabe 'Tlencion;irse 

que en Eebrcro de 1983 cl gobierno de Taiwan contemplaba un aumrnto arancela

rio de un 20% para algunas de las maquinas herramientas concontrol num~rico. 

El gobierno de Corea dcl Sur permite la aplicaci6n Jc rcstricciones a 

1.1 importaci6n de aquellas maquinas hcrramicntas que pueden producirse 

en el pais. El aspecto importante de estt' caso es cl hecho que es 1.1 

Asociaci6n de Fabricantcs de maquinas herramientas quien decide que m~quinas 

herramientas pueden ser producidas en t'l pais, y por lo tanto, que m~quinas 

hrrramientas pueden ser importadas. En cuanto a los TCNC, la regla 

actual es que todos los TCNC de tamaRo mas pequeRo a cierta norma dcben 

ser producidos localmente, y debido a que tal norma es muy alta, la mayor 

parte de TCNC no pueden ser irr., .Jrtados, y normas similares se aplican 

a los centros de mecanizado. Por otra parte, los usuarios dom~sticos 

deberian obtener tambien lagarantia de que no padeceran de una calidad 

inferior 0 de precios mas altos a los internacionales. 

en Corea del Sur. 

Esto no sucede 

B. La industria argentina de maquinas herramientas.* 

Se tratar~ de proporcionar alguna informaci6n sobre el pasado reciente 

y la situaci6n actual del sector de maquinas herramientas, y discutir mas 

*Presentacion basada en una investigaci6n sobre el tema que ha sido publicada 

bajo el dtulo: "La difusi6n de tecn0log1a de punta en la ArgPntina: el caso 

de las maquinas herramientas con control numerico, el CAD/CAM y los robots" 

de D. Chudnovsky, en Desarrollo Econ6mico. Revista de Ciencias SocialPs,No Yh, 

Enero-Marzo 1985, Buenos Aires. 
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c!t-t.ilL1dL1mPnt<' la entrada de dos firmas en la produccion de maquinas hprra-· 

miPnt.1s con control numerico, expl icar tal procC'so. y provocar la discus ion 

sobrp la protecci6n a la industria local como uno de los instrumentos 

J0 politica industrial. 

La Argentina es uno de los pocos pafses del Tercer Mundo que tenia 

un sector metal-mecanico bastante desarrollado, y d~ntro de tal sector. 

el subsector de maquinas herramientas. Si tomamos cifras de la primera 

mit.ld dP los anOS Setenta, en el anode mayor prodUCCiOn (1973), Se produje

ron .1lrC'dC'dor de 22.500 maquinas herramientas; pero en general se producian 

entrC' 18.000 y 20.000 maquinas anuales, incluyendo todo tipo de maquinas. 

En PSC' Pntonces, la Argentina ten(a una exportaci6n bastante significativa 

,j .1lgunos palSl'S de la America Latina. En el ano que mas SC export6 

( 1974) s,· exportaron 5.000 maquinas, 0 sea la cuarta parte de la producci6n. 

AdPm~s SP satisfacian gran parte de las necesidades locales de maquinas 

herramientas con la producci6n local, alrededor de las 3/4 partes del 

consumo aparente, algunos anos con coeficientes mas altos, otros mas 

ba jos. Hay que tener en cuenta, dadas las caracteri:sticas de las maquinas 

herramiPntas y su impacto sobre la economi:a, que ningun pais puede pretender 

ser autarquico en ese sector, y obviamente en la Argentina siempre se 

importaron las m~quinas mas sofisticadas. Sin embargo, aquellas maquinas 

m~s sPncillas y que satisfacen las necesidades universales del sector, 

cran producidas localmente. 

Durante la segunda mitad de los anos setenta, cambia sustancialmente 

Psta situaci6n porque el impacto de la politica de apertura, y sobre 

todo la devaluaci6n del peso en el per{odo 1978-81, afecta grandemente 

rstC' sector. Posteriormente, la producci6n argentina de maquinas herramie~ 

tas sufre un descenso hasta que en 1982 se producen unicamente 2.500 unida-

dPS, En 1983 empieza una recuperaci6n (3.000 unidades) que continua 

hasta el primer trimeste de 1984 (despues la situaci6n se vuelve un poco 

m,1s confusa). Lo importante es que ademas de la ca{da en la producci6n, 

bajan por supuesto las exportaciones y hay una f'norme entrada de importacio

n0s, sabre todo rn 1980-81, periodo durante el cual el coeficiente de 

.1utoabastecimiPnto que era de alrededor del 75% en el sector, baja al 

141'. en 1981. DPspues, al disminuir la inversi6n, bajan tanto las importacio-

nPs como la producci6nlocal. Hoy en d{a cl autoabastecimiento del sector 

h.i bajado a a]rpdedor del 50%. Si hay un Sf'ctor dentro de la im.!ustriil 

irhl·ntina quf' Sf' haya dPsindustrL1lizado, es pfectiv;imcnte el de r~aquinas 
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herr.1mientas, yes sorprendente el que todavia exista algo de producci6n. 

Este contexto deberi por 1o tanto ser tcnido en cuenta en la formulaci6n 

Jc cualquier politica futura. 

En cuanto a la importancia del sector, en la Argentina cste sector 

est~ compuesto por peque~as y medianas emprcsas que cuentan con personal 

caliticado y que fundamentalmente sc han apoyado en sus propios desarrollos 

tecnol6gicos, es decir ha habido relativamente poca importaci6n de tecnologi<l 

bajo la forma de licencias. No existen firmas extcanjeras a diferencia de 

lo que ccurrc en el Brasil, siendo todas empresas de capital nacional. Las 

emprcsas lideres no tienen mis de 150-200 empleados. En 1978, hab{a alredc-

dor de JOO empresas productoras de MH quc tenian en total 4.100 cmpleados y 

como resultado de la crisis, en 1983 cl sector contaba con apenas 50 emprc-

s,1s y un poco mis de 1.000 empleados. Muchas de estas empresas han pasado 

a hacer reraraciones y otras actividades no propiamcnte de producci6n, pero 

parece ser que aun cxiste una capacidad potcncial semi-instaladd. De todas 

mane~as, en 1983 se habla de un sector con el cual se debe partir al fijar 

cualquier politica industrial, quc actualmcnte cuenta con muchos menos emple.1-

dos que cualquier fibrica automotr{z. 

En t~rminos de valores, la industria argentina de MH produce alredcdor 

de 35 millones de d6lares; y las exportaciones en los a~os 1980-1982 

fueron de alrededor de 18 millones de dolares en promedio. 

fueron importantes hasta 1980-81 y luego disminuyPron. 

Las importacioncs 

En lo que respecta a MHCNC, que representan un salto cualitativo 

muy importante en cuanto a la tecnologia del sector y que producen cambios 

importantes en la fisionaomia del mismo, sus requisitos tecnol6gicos, 

sus economias de escala, etc. Se podr1a tener la hip6tesis de quc durante 

este periodo de apertura economica, de sobreevaluaci6n del peso, aquellos 

productores locales que quisieran equiparsc podrian efectivarnente hacerlo 

con MHCN importadas y que si habia habido algun fen6meno de incorporaci6n 

de m~quinas sofisticadas en tal irea, seguramente el periodo 1980-81 

habia sido el per{odo ideal, en el cual efectivamente las cifras de importa

ci6n rcgistran un importante aumento. 

Sin embargo, al analizar las cifras se comprueba que el fen6meno 

S igue teniendo cierta Vigenc ia aun posteriormente, por lo que SC ck duce quc 

no son unicamente las condiciones macroecon6micas generales las que explican 

la ditusi6n de tal tecnolog{a en Argentina. 
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En cuanto a la difusi6n de las MHCN en la Argentina, se puede hablar 

Ut' 350 m,1quinas, quC' l'S mas de lo que indican las cifras de informacion 

ot icialt'S. H.iy una importante difusi6n hasta el ai'io 1981, y despucs se 

incorporan .inualmente menos maquinas (alrededor de 20 anuales, en contraste 

con las JO previas), y la mitad de esas maquinas, en el caso de los tornos, 

t'S producida localmente desde 1981. La producci6n local entre 1980 

v 1 983 t ue de 28 TCN. 

Lo que mas llama la atenci6n respecto a los patrones de difusi6n, 

\ l'SO es lo quc da la pista de que cl fen6meno tiene mas fue .a dc lo 

que las cifras indican, es que si bien en la Argentina los primeros usuarios 

tueron granJcs empresas al igual que en todo cl mundo, el fen6meno de 

Li incorporaci6n de cste tipo dc tecnolog1a a pcquei'ias empresas, pero 

sobrc todo medianas cmpresas, ha ocurrido bastante Mis ripidamente de 

lo que se pod{a csperar. En csc sentido disminuy6 la brecha entre las 

grandes cmpresas usuarias y los usuarios pequei'ios y medianos. Al respccto, 

es interesante cl contrastc cxistente entre el Brasil y la Argentina. 

En una investigacion recicnte sohre difusi6n del control numerico en 

el Brasil, se constat6 que las 3/4 partes de los usuarios son grandes 

empresas, y de esos usuarios la gran mayoria son empresas extranjeras. 

En la Argentina con excepci6n de la empresa lider, que es extranjera 

(Hughes Tool), que produce trcpanos para pctr6leo, en general las empresas 

usuarias son nacionales, y son sobre todo (lo que es mis intcresante), 

pequen;1s y medianas empresas, en sectores como: maquinaria agr(cola, 

cquipos y partes para el sector pctrolcro, autopartistas (pero no terminalcs 

.1utomotriccs), es decir algunos sectores clasicos de la industria met;1]

mec~nica argcntina que han incorporado este tipo de tecnologfaen los 

~ltimos a~os. Algunas de ellas han realizado dicha incorporaci6n en 

situacioncs en que el costo de la mano de obra era muy t rato (despu~s 

de !981 ;ps sa;arios realcs caen violentamente), y los productos importados 

sc vuelvcn cares, y la producci6n local se efect6a en ciertas condiciones. 

La sustituc~6n de trabajo por capital en la Argentind, si bien fue un 

motive para 

m.irgin:il. 

producto ,1 

la inccrporaci6n de estos equipos, 10 fue en forma relativamentc 

Li a dope i6n se exp 1 ica por las caracterist leas de 1 t ipo de 

scr fabricado y las condiciones del mercado en que operan 

t.iles Pmprl'sas. 

Al h;1bL1r de' maquinas hPrramiC'nt;is, fundamf'nta]mente Se habla dP 

,,, tnr-r1n'·,, q11c f's L1 princip;il d1' P]]as, asi como d<' centres de mecanizadl1 
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en los que Ids cifras de importaci6n son de alrededor de 5 a 6 centros de 

mecanizado por ano, salvo en 1983 cuando se imµ0rtaron 7 centres. Los 

centros de mecanizado son mucho mas cares quc los tornos, cuyos precios 

oscilan cntre los cicn y los cientoveinte mil d6lares. Los centres 

de mecanizado tienen un precio de alrededor de doscientoscincuentd a 

trescientoscincucnta mil d6lares. 

Particndo de esta situaci6n, es importante discutir la manera en 

que sc realiza la producci6r local y que viabilidad tiene ese tipo de 

industria en un contextu internacional tan cambiante. 

En primer lugar, es necesario tomar en cuenta que los productores 

de este tipo de equipos (Turri, que es el primer productor argcntino 

y el segundo que es Promecor), por supuesto no fabrican s6lo control 

numcrico. La secuencia es que comienzan produciendo equipos convencionales, 

y van av;rnzando gradualmente hasta que aparece un n11evo producto; por 

ello la discusi6n sobre los costos, las ventajas, las escalas, etc., 

implica que haya un cierto subsidio de las nuevas l{neas por aquellas 

l{neas tradicionales de la empresa. Las empresas locales siguen siendo 

productoras de maquinas convencionales y tienen el control numerico come 

una tecnolog{a de punta a la cual entran gradualmente. 

La primera empresa que empieza a producir en el ano 1979, lo hace 

basandose en un diseno propio y recurre a su propio equipo de diseno. 

Dos anos despues de estar produciendo (1981), la empresa obtiene una 

protecci6n arancelaria del 35%, y desde entonces existe tal protecci6n 

para las clases de TCN que se fabrican en la Argentina, y probablemente 

tambien se otorgara una protecci6n similar a la producci6n futura de 

centres mecanizados. 

La protecci6n efectiva y nomital en este campo no es tan alta. ESte 

35% de protecci6n nominal hace viable localmente tal producci6n, la cual 

se hace con un grade de integraci6n en el que fundamentalmente se fabrican 

las partes mecanicas con algunos componentcs emcanicos que se importan, 

pcro sabre todo, la unidad de control numcrico (que es la parte elcctr6nica 

de la maquina; y cuyo valor dependiendo del lipo de maquina varia cntrc 

un 11% y un 20% del valor de producci6n de un TCN), se importa. Por 

supuesto, el productor ti('n . .> quC' h;1cC'r la interfasC', lo cual rPquiPn· 

una capacidad importantC' <le dis(•no. Except11;indo algun tipo elf• m.lquin;1s 
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hL·r·r·.unit·t1t.1s espcci.1liz.<1cL1s \' p.1r,1 usuarios muv t'specfticos, la unid,1d 

ch'l control numerico, est3 ncHmdlizad;-i (L1bric.1d.1s por Fanuc', Sieml'!lS, 

c; l' rw rd l l·: l t• c t r i c , L' t c . ) 

Con cl grc1do de integraci.6n nc1cional descrito, que es muy importante 

t'n Li p.irtc rnecan1cd y nulo en la parte electr6nic1, con una tarifa del 

1~:, los productos de esta emprcsa eran relativamentc competitivos con 

los productos importados. Es ~~s. los usuarios entrevistados manifcstaron 

qul' si bien 1.1 tecnologia no era tan sofistica<la como la importadc1, cl 

lll'dlll Ul' scr una emprcsa nacional de mcuha reputaci6n y debi<lo al buL'n 

scrviciu qul' proporciona (varios de los lactorcs quc hacen que la cercania 

L'tlt rl' l'l productor y L'l usuc1rio sea una de las car:1cteristicas Cl'ntrales 

Jv 1.1 produclion J,, bienes de capital), los habL1 hccho prefcrir este 

Lipo dl' vquipos, lo cual explica el exito realtivo de la empresa. Esta 

cmpresa (Turri), decide en 1983 tomar una licencia de una ernpresa japonesa 

fl.l r:1 t t'nt' r un tor no mas sol i st icado y actual izado, y obtcner la uni dad 

de• umlrul numcrico t'n condiciones mils ventajosas que silo comprara 

en "I 1 ibre mt•rcado. 

L.i scguncL1 empres.i quP aparcci6 recientcmentc en :'I ml·r-cado con 

ll'llt ros dt• T11CC:1T1izado, C'S una ernpresa fabricante dl' maquinaS L'Spcci.ales 

('fl cu,1y() c.unpu h:1 tenido f.xito, y quc dccidi6 entr,1r al control numcrico 

siguil'ndo t>l mis1110 enfoque de las miiquinas espL'CLcilPs: en lugar de hacerlo 

por c.1t.llogo piensa fabricar a pedido y sin rpcurrir a licencias, sino 

fundamPntalrm'nte con una gran capacidad de diseno, esencialrnente mediantc 

Li copL1, y recurriendo tambien il una uni.dad de control numcrico importada. 

Ante tal situaci6n, resulta evidente que pesc al desalentador panorama 

ell' J,1 i11dustria drgentina (sobre todo en el ,irca de las rnaquinas herramicntas). 

PxistP una producci6n local, en cl sector hay gente quc sc procupa por 

.rctualizar la tecnologi'.a que vende, y que cntra a producir dichos equipos 

con un gr.rdo de protecci6n relativamente razonablc para las normas argentinas. 

El problema que se prcsenta al observar la situaci6n internacional 

PS que hay dos variables clavcs: 

1.- ~Que pasaria si se aumenta el grado de integraci6n de la producci6n 

Joe.ii l'tl Pl area de la elcctronica y que por las caracterisitcas que 

ofrl'( c· ('I control numerico se podri'.a pensar que afectari'a l:is condiciones 

dC' comp1·titividad dP los usuarios. 



2.- iPodria crearsC' una industria competitiva intl'rnacionalmC'nte 

con 1.1 l'scala de mercado domcstico con que sc cuenta'! (.Compl'litiv,1'?, 

;.con quicn'!, ;.con los japoneses?, con los taiwane:;es 7
, ;,con los Puropt·os? 

Todo lo cual resulta basrcinte dificil de definir, ;.en quc mercado se 

ir~1 a competir? ,;,en el est.idounidense?, i,O en el latino<>mc>ricano'?. 

Creo que en el documento p~eparado por Stefan Jacobsson, se 

toma una posici6n en extrema ortodoxa en el sentido de que propane eliminar 

la protecci6n arancelaria. Si ello ocurre se acabaria con lo poco quc 

queda de la industria. Lo que me preocupa no es el nivel actual del ar,rn-

eel sino si en un pais en donde los aranceles son casi permanC'ntcs, se 

podria pensar en una reducci6n a largo plazo de los mismos para hacl'r 

mas competitiva a la industria. i,Cua 1 seda e 1 largo p lazo? el tema 

es muy dif{cil como para llegar a conclusiones tan abruptas como las 

planteadas en el trabajo ce Jacobsson. 

i,Cual es la manera de llegar a una industria competitiva tC'nie11do 

en cuenta que en el c0ntexto argentino algunas de lassugerencias que 

se hacen acerca de lo hecho en Taiwan o en Corea del Sur, tales como 

una abundante politica crediticia en un pais nn el cual el crcdito es 

muy dificil de obtener, o con la situaci6n del sector publico argentino, 

son b2stante dificiles de implementar en el corto o mediano plazo. 

Tampoco me parece correcto que nos durmamos en los laureles: "Pxiste 

producci6n local, por lo tanto pretejamosla". La escala de producci6n 

en la Argentina, que sera de 35 a 40 unidades por afio aproximadamente, 

es muy baja a nivel internacional y ser{a dif{cil pensar que SC' podra 

adquirir suficiente competitividad para enfrentar los mercados intPrn:icion;i

lns, sobre todo proveniente de ios pa{ses desarrollados. el otro tema 

cli!VP es el de lil entrada de la industria en el sectc1r Pleet ronico, c·n 

lo quc il control numerico SC refiere, puf'StO que C'StO ,1dt>maS dC') f'f('C(O 

importani:e de aprcndizajP. tambien plantea Pl probh•ma dP si con l'l lo 

la industria SP volvera menos competitiva. 
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c. ~a industria automotriz internacional ~ 

l. Tendencias generales 

- Se acent~a la concentraci6n a largo plazo. 

- La intcrnacionalizaci6n se fortalece de manera selectiva: las 

empresas estadounidenses comienzan a enfocar a M~xico y al Brasil 

como sus lugares favorites de ubicaci6n en Latinoamerica para el 

comercio inter-corporative en lo que respecta a componentes y 

coma bases para la exportaci6n de vehiculos terminados. 

- En los pa!ses de la OCDE contin~a su importancia como fuente de 

trabajo, aunque el empleo directo ha disminuido bastante y la 

composici6n del empleo ha sufrido grandes cambios. Las grandes 

rc~pa5ias no buscan mano de obra barata para su producci6n de 

componentes princip~les y para los secundarios la utilizaci6n 

de los pa{ses en desarrollo como bases es muy selectiva. 

- Se enfatizan ambas, la competencia y la colaboraci6n selectiva: 

la General Motors compite encarnecidamente con la Ford y arrastra 

a la Toyota en tal competencia. Europa enfoca mas hacia la 

colaboraci6n. Existen ademas grandes presiones para obtener 

g.in.incias a corto plazo. 

La dem.inda tiene un crecimiento lento y cambia su composici6n. 

En ciertas regiones existe ~demas un exceso en la capacidad pro

ductiva por 10 que existe una lucha por obtener una participaci6n 

en el mercado. 

-- Se introducen cambios tecnol6gicos en la OCDE para provocar cambios 

cu2litativos y cuantitativos en la naturaleza de la industria; 

lo que atecta al producto, a los procesos y la organizaci6n 

corporativa. 

- Se observan fuertes luchas en cuanto a pol{ticas, centrandose en 

el comercio, en el cJntenido local y en el financiamiPnto del 

exceso de inversiones o de mano de obra. 

* Basado en el trabajo de Peter O'Brien y J. F~lix Lobo Aleu. International 

Industrial Restructuring and the International Division of Labour in the 

Automotive Industry. UNIDO/IS.472. 30 August 1984. 
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2. Cambiu de raciccinio con respecto a las razones para la existencia 

de una industria automotriz en los paises en desarrollo 

El ahorro de divisas mediante las exportaciones resulla imperativo, 

lo cual ha sido logrado por aquellos paises que persiguieron ~al 

politica de forma sistematica como es el caso de Mexico, pais que 

habia incluido esa politica dentro dP su estrategia automotriz. 

iCuan viable resulta la perspectiva de utilizar la industria 

automotriz para ahorrar divisas? iPuede lograrse a nivel nacional 

o regional en Lationoamerica? 

- iCarrbia el equilibrio entre la produccion de vehicu 1 os terminados y 

los componentes principales y los secundarios? 

- iHa trabajado en los paises latinoamericanos la promesa de la 

interconexion industrial? 

- En lo que respecta al empleo, a pesar de que dentro de la OCDE es 

una industria que utiliza menos mano de obra que otr~s, la cantidad 

de empleo puede todavia resultar significaliva para ciertas econom[as 

latinoamericanas. 

- La cuesti6n fundamental es la demanda (cantidad, estabilidad y la 

composicion entre veh1culos comercialcs y de pasajeros, y dentro de 

los vehiculos de pasajeros el tamano de los modelos demandados y su 

edad). En Latinoamerica los niveles de producci6n de los veh1culos 

terminados todavia son detcrminados por la demanda domestica lo cual 

dependc grandemente del nivel de salarios, lo cual a su vez depende 

de la situacion de las divisas a nivel nacional. 

3. Cuestiones y problemas dentro del contexto latinoamericano 

- Los dos elementos basicos que determinan el empleo son la demanda 

y la organizacion de la produccion. Los 6ltimos cambios han trabajado 

hacia una reducci6n del empleo. El impulso a largo plazo de los 

cambios tecnol6gicos continuara a limitar el nivel de empleo por 

vehiculo, aunque podr1a aumentar el empleo si aumentara la demanda. 

La productividad de la mano de obra en los paises de la OC!JE ha 

aumentado por trabajador. iContinuara tal tasa de aumento? iQue 



v.1l•r tiene como elemento de ~~Ji~a la productividad de la mano de 

cibra sin considerar la productividad por robot? La productividad 

JL' la m.mt' dl' obra dC'ntro de la industria ha »1ariado poco en 

L1tinoa;ncrica durante los ultimas anos implicar1do un aumento en 

o·l !ndicl' de productividad de la OCDE con respecto al de Latino-

1C!erici1. Se presume que este indice disminuiria si se llevaran 

.1 L,1lw cambios significativos en la organizaci6n productiva en 

las plantas que operan en Latinoamerica (lo cual afectaria a su vez 

el nivel de ocupaci6n de dicha industria). 

- Durante los ultimos anos los aumentos en los salarios de dicha 

industria en los paises de la OCDE han sido minimos u aun negatives, 

y en los istados Unidos se han logrado mantener bajos al aumentar 

l.is plantas no sindicalizadas. En la canasta de las monedas de la 

OCDE (y no unicamente de d6lares) los salarios latinoamericanos han 

disminuido debido a las devaluaciones monetarias. Esta disminucion 

L'S mucho m~s grande que el cambio ocurrido en los pa[ses de la OCDE 

por lo que hoy en dia la mano de obra latinoamericana es mas 

harata en relaci6n a esos pafses. Sin embargo aca surgen dos preguntas: 

iCompensa el bajo costo de la mano de obra la baja productividad? 

IProbablemente no.) iEs esto importante para los vehiculos terminados 

" ?ara LJs componentes'! 

- Lis consideraciones sobre los costos reales (o sea la productividad 

;1justada) no sugieren que se haya ampliado la busqueda de Latino

.1merica paril localizaciun de filbricilci6n final. Historicamente la 

indust ria se estableci6 como una respuesta de los competidores oligo

pdlicos a lil protecci6n existente para el mercado. Dentro de las 

nuevas condic iones de costos. el raciocinio fundamental no ha sufrido 

rnuchas alteraciones aunque ahora Brasil exporta a terceros mercados. 

Los c~lculos sobre los costos demuestran a~n que la producci6n latino

americana resulta mas Cara qUP Lil CStadounid(•f1se Y por lo tanto mas 

que la japonl'sa. 

- Li pregunta rPlevilnte es entonces: i,Existen algunas tendencias hacia 

la redu<ci6n de los costos (y quizas de los precios) a los niveles 

d1· I os E•-,f ados Unidos? Logrilrlo podrfa requeri r t res cambios inter

re lacionados: una racionalizaci6n de los modelos (para aumentar las 

1·scillas y rPducir el tiempo ir.iproductivo), libertad para la compra 
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de componentes e introduccion de sislemas de tabricacion flexible 

que podrian reducir los costos de transformaciCn y reducir los 

coslos uqitarios de produccion al minimo a~n en bajas cantidades. 

Los dos primeros dcpcnden de las politicas gubernamentales, y el 

~ltimo depende del enloque corporat1vo a las inversiones. 

- La primera paradoja: (,CU~les son las razones que justifican cl 

establecimiento de plantas para la fabricaci6n de cornponentes 

importantes a escala mundial en Latinoamerica, y especialmente 

en M~xico? Tales plantas proporcionan insumos mas baratos, en cuanlo 

a organizaci6n ya eticac:ia se refiere 7 que si estuvieran en los 

Estados Unidos. La mayor parte de esta produccion esta destina<la 

a los Estados Uni<los. Sin embargo, ex.sten aun varias preguntas: 

(,Si tales plantas resultan mas econ6r.1icas, por que no hay mas de 

ellas? ((,Cual es la distribuci6n de la capaci<lad productiva de 

motores entre Los ~sta<los Unidos y M6xico?) (,Proporcionara su 

establecimiento ganancias en cuanto a la exportaci6n y :)<Jr lo 

consiguiente se obtendran cuotas en el mercado inlerno mexicano? 

(,Que porcentaje de la producci6n se destina a modelo..; p;ira el 

rnercado interno? (,Como ha afectado C'Slo la cape1cidad previa de 

producci6n? 

- De ahi la pregunta: i,Responde acaso esta nueva localizaci6n de la 

producci6n de componentes importantes y que produce un comercio 

inter-firmas orientado hacia los Estados Unidos, a la busqueda de 

una base barata de producci6n? (,0 es acaso un billete de entrada 

necesario para ingresar al mercado mexicano? 

iAcaso ha habido una diferencia (quizas siempre la hubo) entre los 

tres grandes palses latinoamericanos en lo que respect~ a ambos, 

a las inversiones y a las desinversiones, y a la relaci6n entre la 

producci6n domestica ya a la utilizaci6n interna? En re;1lidad, la 

relaci6n dP las inversiones parece ser como a continuaci6n: 

Mexico: Capaci<lad moderna, orientada hacia las exp<Htaci"nes, 

existencia de grandes plantas de capital extranjero tlara la 

fabricacion de componentes a la vez que se trata de racionalizar 

la producci6n, con un fenomeno de desinversi6n al final del 

proceso productivo. Todas aquellas <'mpresas cuyas ba'->l'S p~;t;i11 en 
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lo~ Estados Unidos tienen hoy en dia en Mexico, fabricas para 

producir motores. lEs la producci6n interna superior a la 

utilizacion interna de los productos? 

- Brazil: Las inversiones principales para la fabricaci6n de 

com?onentes estan orientadas a la exportaci6n y algunas son 

H'lalivamente modernas. La producci6n interna de componentes 

es casi equivalente a la producci6n interna de vehiculos. No 

parece haber desinversi6n al final del ciclo productivo. 

- Argentina: Existe definitivamente un cierre de fabricas, 

poca orientaci6n hacia las exportaciones y se mantiene un 

gran contenido local de necesidades de mercado. 

~~ue lt>ntativas se hacen para equipar de nuevo las plantas 

ensambladoras existentes en terminos de organizaci6n productiva? 

iCual es la edad d_ dichas plantas? 

- iDe que ~anera encaja la producci6n de componentes p~ra exportaci6n 

e~ Latinoamerica con los esfuerzos hechos en los Estados Unidos para 

di~rninuir los inventarios en una buena proporci6n? Hasta ahora no se 

ha sentido el impacto de tales medidas, pero tal vez se sentira en 

el futuro, por ahora se observa que no existe incompatibilidad entre 

una y o~ra politica; la producci6n mexicana esta estrechamente iute

grada con la estadounidense. 

- Cambios directos en el proceso productive: la introducci6n de robots 

aun es rnuy limitada, quiza debi~ndose principalmente al hecho que 

se han construido pocas plantas nuevas y tambien a que la economia 

no justif ica la sustituci6n de la mano de obra. 

- Las ensambladoras han integrado en poca medida a su producci6n los 

sistemas de ?roducci6n flexibles ya la producci6n computarizada. 

El dise~o con ayuda de las computadoras es otra tentativa de la 

industria automotriz de racionalizar y de ahorrar en los costos 

cf,. ma no de ohra. 

c;radualmente ocurriran cambias en la composici6n de los materiales, 

c<1mo ('O cuanto a textiles de major calidad, pListicos y postC'rior-



- 83 -

mente Pn el campo de la ceramica. No existe la seguridad de que 

esto tenga alg0n im?acto en los vinculos domesticos, aunque 

durante alg0n tiempo estos debilitaran los vinculos entre las 

industrias. 

- iComo afectara la oroducci6n electr6nica? Su efecto en los vinculos 

entr'.' las in-it.striae; dependera de dos cosas. es decir de la velocidad 

de introducci6n de los nuevos modelos en Latinoamerica, y del grado 

de desarrollo en la producci6n de tales articulos. 

Pacece probable que exista un impacto diferencial de las nuevas 

tecnolugias de producci6n en los tres grandes paises de producci6n 

latinoamericanos, el cual estaria condicionado por los siguientes 

factores: 

(i) El nivel de las inversiones nuevas en las areas de fabricacin~ 

y de componentes, puesto que las nuevas inversiones son el vehiculo 

principal de las nuevas tecnologias. 

( ii) Las relaciones entre el costo y la calidad que estan influen-

ciadas ?Or el mercado al cual se destinan ios productos (es decir 

el nivel de competencia de precios en los mercados). 

(iii) Sn particular al hecho que las empresas transnacionales dominan 

los sectores de componentes y los finales ')d que tales empresas 

experimentan variaciones en sus ca~acidades de innovaci6n y de 
. . ' in•1ens1on. 

(iv) El tipo de tecnologia, con cambios en los pro~uctos ocurriendo 

mas rapido en el mercado de gran demanda, y cambios en los procesos 

en las areas de menor demanda. 

lCual ha sido la distribuci6n del costo de las inversiones ~n las 

nuevas plantas entre los gobiernos y las transnacionales? 

En Mexico v rn Brasil Pl ohiet iv0 df' Joe; :~o1>iernos ha sido 1 lr';~ar 

a un acurrdo con las FTN para '.JUt· incluyiln combin;icioncs 

especlficas de suhridios di rectos de inVl'rsi6n, rPbajas irnposit ivas 

e incentivos comerci;iles que garanticen ganilncias continu;is para 

rnbo s • 



- Sin embarg0. quienes han resultado afectados de manera adversa 

t ue rt'n 

- lus grupos vulnerables o sea los cc1pitalistas locales en <'l 

,\rl'd de 1 os componentes, y la ma no de obra, tant'-1 la cua l if icada 

como la semi-cualificada. 

- los consumid0res de vehiculos a~n no saben que suceder~ en lo que 

a precios se refiere ya que no existen evidencias de que habia 

reduccion de precios aunque tal vez se acorte el retraso en las 

nor ,,as para los vehiculos. 

El concepto central en el n~cleo de la OCD~ es una tecnologia 

tlexible ?ara una madurez sofisticada de la demanda, enfatizando 

[;1 capacidad de pasar de una pequei'ia partida a otra, la reduccion 

de los inventarios al minima y en proporcionar un servicio de 

labricacion sobre pedido dentro de los par~rnetros establecidos 

µor un n~mero cada vez menor de modelos b~sicos. 

- Esto signif ica que el cambio principal ocurre a partir de las 

lineas de transferencia rigidas hacia las flexibles como estructura, 

aumentamlo rapidamente la automatizacion de Lis actividades 

individuales, eliminando algunos segmentos del proceso de ensamblaje 

qul' necesitaban m11ch,-. mano de obra. En consecuencia cierta demanda 

de ~ano de obra (?or vehiculo producido) ha sido eliminada permanente

mente <lel sist0ma. 

La robotizacion no afecta la escala pero el sistema de fabricacion 

flexible si la afecta. Mientras la tecnica y la econom1a de los 

robots remplazando a los trabajadores son claras (lo cual ocurre 

tambien con el diseno computarizado), aun no ocurre lo mismo con 

los sist('ffi;lb flexibles de fabricacion. El potencial si resulta 

evidente: el sistema de manufactura flexible puede permitir a los 

productores pequei'ios que mantengan bajos sus costos de produccion 

(y por lo tanto competir con productores mas grandes dentro de la 

misrna gama de modelos), pero con seguridad la mayor ventaja la 

obtiene cualquier productor con una amplia gama de modelos. Al 
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iCuales son los origines de los ahorros en los costos 7 

(i) Ahorro en L>s costos de ;:wcanizadc' (mediantc le ;:irograr:;acion). 

(ii) Ahorro del tiempo improductivo. 

(iii) Reduce ion de inventario. ambos de los tJroductos tPrminados 

y de los componentes princi?ales. 

(iv) ~ayor duracion de los bienes de ca?ital. 

(v) Ahorro en los costos de la ~ano de obra ambos en t~rminos 

de ensamble y mediante la descualificaci6n de la ~ano de 

obra que se guarda. 

lCuales son los riesgos o las deventajas de los sist2mas de 

fabricacion flexible? 

(i) Los costos de inversion inicial son definitivamente mas grandes 

para el sistema flexible que ?ara el sistema r!gido (aunquc nu 

( ii ) 

se tienen esti;r.aciones). Por ello la obtenc:ion de ga11ancias 

tod3v{a re~uiere la utilizaci6n intensiva de La capac:idad 

instalada (efectivamente, J. ,;iec1r la utilizacion de la capacidad 

instalada puede ser ahora mas COm?licada;, lo que a SU vez 

implica que se mantenga una de~anda iLlportante. 

Se requiere personal para el mantenimiento y para las 

re?araciones que asegure que el sistema se mantenga en un 

excelente estado de utilizaci6n (los costos de tiempo 

improductivo causados por averias ser1an menores baio los 

sistemas flexioles de fabricacior ). 

(iii) (,Debertan ser mas estrechos los v{ncLDlos con los proveeliorl's 

(iv) 

de componentes externos? De ser as{ ;,cuan diflcil resulta 

realizar esto en los sistemas latinoameric:anos? 

;,Existe alguna base para pensar que la de?endencia en los 

provecdores de la fabrica va a au~entar? 

- En los palses de la OCDE, algunos cambios parciales c:omo Jos 

robots permiten reducir los costos y mejorar la calidad dPntro 

de un si~tema r[gido. Los disenos computarizados permiten con

siderar una mayor gama de disenos, calcuLir mejor las tension('s, 
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el an~lisis de los elementos finitos, ahorros en ld prucbd 

de los vehiculos. El potencial de los sistemas de iabricaci6n 

tlexiblc para atacar prnblemas cl~sicos c~mo el de combinar 

Li produccic)n en serie con la fabricaci6n a la medida (un 

pr()blem.i f,1miliar en la producci6n de prendas de vestir yen 

el mundo de la moda yen la industria del mueble, con un 

enl~sis parlicular en la construcci6n modular). Pero aun as{ 

h<ly que solucionar algunos problemas sociales y t~cnicos. 

- Estos cambios en lGs procesos reducen fundamentalmente los 

custos, si estos continu,111 a ser distribuidos sobre un volumen 

adecuado. Pc1rPce ser que se debilita el elemento "moda" en el 

negocio de los autom6viles (en las Estados Unidos se notan 

menos tensiones en las cambios anuales de modelo) aunque 

podria ser que el objetivo consista en mutivar a los compra

dnres a que compren autom6viles de mayor precios. 

- Lo que surge en el Lado de la dcmanda y de las precios en 

l(ls c1r1os ochl'nta es que en la OCDE emergen pocos aumentos de 

precios en to<las las categor{as, y un desplazamiento hacia 

c.itl'gorias de precios superiores; y aunque el volumen de 

ventas no da muestras de que aumentara a largo plazo, las 

va lc1res podrian aumentar mas rapidamente. 

(,C~ue sugieren talt~s tendencias dentro del contexto latinoamericano? 

'i) Lis pruebas actuales son flojas, se necesita mas informaci6n 

en cuanto al caracter de las nuevas inversiones, al destine 

de la producci6n de las componentes mas importantes, cualquier 

cambio en las etapas de ensamblado, la manipulacior> de las 

componentes menos importantes y par lo consiguiente sobre e
1 

nivel de integraci6n domestica. 

(ii) La pcrsistentc debilidad de la rlemanda y las dudas sobre la 

posibilidad de un crecimiento rapido durante esta decadd 

significan qJe las escimulos fdra la difusi6n tecnol6gica 

pueden ser bastante debiles mientras su motor sea la demanda 

intcrna. Dentro de la perspectiva de la demanda interna el 

ahorro en las costos, etc., puede resultar ser poco y tener 

menor importancia la mejora del producto. Es por ello que 
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el nivel tecnologico puede resultar principalmente ser una 

funcilim. de los vinculos externos, tal vez no tant o en cuanto 

a la exportaci6n al interior de la empresa de impcrtantcs 

componentes (caso de Mexico). Sin embargo, la sofisticacion 

del sistema productivo no podria ser empatado por el control 

interno sobre el mismo. 

(iii) El problema de cambio en las estructuras afines dependcra 

con~iderablemente de las politicas que se adopten en relaci6n 

al contenido iocal. Mexico insiste por ejemplo, en exportar 

grandes cantidades de partes producidas por propietarios 

loc~les, aunque prevalece siempre la formula del control 

indirecto externo y una mayor concentraci6n de las intluencias 

externas. iA que punto la estructura afin latinoamericana 

reproducira aquella de los paises de la OCDE? 

(iv) iQuien financia o financiara las nuevas inversiones? lCuales 

son las implicaciones a largo y a mediano plazo de los flujos 

de caja entre Latinoamerica y los Estados Unidos? 

(v) En cuanto al poder de negociaci6n, podemos observar que la 

pcsici6n de la mano de obr.1 se debi lita: la demanda de mano 

de obra disminuye,se establecen plantas en areas v'rgenes, 

se simplifican las tareas y las nuevas maquinas imponen una 

nueva disciplina de trabajo. 

Si tomamos una perspectiva mas amplia en cuanto a las continuidades 

y discontinuidades, observamos que: 

La industria automotriz latinoamericana ha constituido el eje 

industrial como lo ha sido en los paises de la OCDE en lo que a 

vinculos, transferencia tecnol6gica o empleo se refiere, y los 

cambios actuates no sugieren un cambio en otra direcci6n. 

- Cantin&;: el proceso de concentraci6n al final de la linea de 

produccion de la industria. Persisten algunas restricciones con 

respecto al nivel de accionistas extranjeros aunque hoy en d{a el 

capital local haya sido eliminado en su mayor1a, es decir que la 

desnacionalizaci6n es casi total. 

Los dos principales indicadores de la orientaci6n de la industria 

siguen siendo el contenido local dentro del proceso productivo, y 

el destino de la produccion. En los tres principales paises productores, 
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l'l nivl'I <-k contenido local se mantiene tiin alto como antes, 

,iunqUL' ocurren cambios en el <.kstino de la producci6n puesto que 

Brasil sobre todo (Mexico menos), vendrn un bucn porcentaje de los 

vl'h[culos dl' pasajeros en el exterior (en Europa yen Africa), y lo 

mismo sucede con los componentes, con cl impulso exportador puesto 

l'n cl comercio dentro de la tirma misma, aunque haya tambien algo 

Jr comrrcio de componcntes menorcs con los Estados Unidos mediante 

subcontrataci6n. La cxportaci6n de rcpuestos gencrales mediante los 

canalrs abiertos son casi nulas. 

- El perpetuo problema de la balanza de pagos se ataca ahora mcdiante 

nuevas variantes de las estrategias de cxportaci6n, en las cualcs 

algunos elementos importantes los constituycn las cuotas internas 

de mcrcado (caso de Mexico), el trucque que ya no se limita necesa

riamente a L1 industria automotriz (casos rlc Brasil y de Mexico), 

y las concesiones liscales (caso del Brasil). 

- l!ablando en sentido gcnl'r"~• los pa1ses latinoamericanos son toda

v[a peque~os productores aunque sean junlo a los paises dcl Este 

asiat ico cl campo principal de prc-ducci6n de los paiscs en desarro

ilo. Hoy Pn dia, la capacidad de producci6n latinoamericana pare

ce a_justarse bien a su mercado, ha habido tanto invcrsiones coma des

inversiones, sc han ccnquistado algunos mercados en el exterior y 

la utilizaci6n dc la capacidad instalada parece aumentar a niveles 

que no csLln muy por dcl).ajo de los europeos o norteamericanos. 

En cuanto a las pol ft ioa.s gubernamentales, la piedra angular de es

tas contin6a siendo la protccci6n contra los vehiculos terminados. 

- [n cuanto a la productividad y a los costos para los vchiculos ter

minados, parece haber poca tendencia a que disminuvan las brechas 

existrntes. Las brcchas de precios a6n son cnormes, no solamente 

a traves de los costos, sino debido a la necesidad de los gobiernos 

de mantener los ingresos generados ~or los impuestos. 

Tanto la Pstrategia japoncsa coma la europea p<,ra con Latinoamerica 

han sido vacilantes y la penetraci6n ha sido poca comparada con la 

observada 1·11 otras <lreas, y que las invPrsioncs extranjeras di rectas 

S< ,in ,i\in mils 1 imi tadas. 

La industria automotriz latinoamrricana comrnzcS rPalmcntc mPdiante 

las conrxionl'S con los Estados Unidos y la orientaci6n del mercado 

inrPrno, 1~st<' ha alcanzado nivPl<·s re lat iv;;:nentC' altos de contenido 
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loc<1l, pero nunca ha dominado la t<·cnologia dL•l dise11o v :1horc1 SL' 

cnClll'ntra Pn p('or si tuaci6n quc nunca par:1 lograrlo, o .1u11 para m<111-

t('1wrsl' al dia en cu.into a organizaci6n productiva o l'n cuantc :1 ].1 

producci6n de eleml'ntos (como herrami('nL1s) p.1r:1 01g.rniz;1r los pro

C('Sos; hoy ('n di.1 est a r('orientando la produce ion con L1 f in.il idad 

de satisfacer un mayor porcentaje de demanda exterior. 

- cu<1lquier vinculaci6n entre los productores latinoamcricanos ~c cn

cul'ntra mas alejada que nunca, la integraci6n ocurrl' en realidad can 

los Estados Unidos. 

- Los tc>mas quc se dcbt•rLrn tratar l'n l.atinoamerica al momcnto de dis-

cutir politicas apropiad.is son: 

i) L.1 rPlacic1n entre las cmprPsas transnacionalcs y cl Estado, icu.!lcs 

son las posibilidades para que la balanza se incline hacia los in-

tcrescs nacionales? 

ii)iDt·beria el cnfoquP cPntrarse m,1s en las pollticas de L1 industri.1 

af{n o en las del producto terminado? 

iii)iDeberfa (podria) X pais latinoamcricano tratar de cnlazarse a 

las redes dr exportacion? ll'n el area de Jos repLCStOs-componcntcs, 

o de los veh{culos terminados? 

D. La industria automotriz argentina 

Aca se trata de identificar los problemas estructurales de la industria 

automotriz argentina. 

La crisis de los anos setenta provoca una reorganizaci6n de la indus

tria que refleja un vuelco fundamental en la dinamica competitiva de la in

dustria, lo cual resulta en una creciente integraci6n internacional de la 

producci6n. 

Los factore& que impulsan dicho cambio son: 

I) La intensificaci~n y globalizaci6n de la competencia en la indus-

tria; 

2) el alza de los precios del petr61eo; 

3) la saturaci6n de la demanda en los mercados consumidorcs de altos 

ingresos; 

4) un cambio en el patron de autos demandados hacia autos ~~s eficien-

t('s rn E:>nergfa, Pll Pspacio, etc.; y 
' ' ' 
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S) las principales perspectivas futuras de crecimiento de nueva de

manda, estan localizadas en areas distintas a los mercados 

tradicioriales. 

Dentro del marco argentino las caracteristicas mas sobresalientes 

de la industria son, al buscar constantes tendenciales, que existen 

trcs problemas estructurales en la industria que nunca se resuelven 

en etapas diametralmente opuestas de polfticas: 

(i) Una balanza negativa de divisas; 

(ii) una gran diferencia entre los precios internos y los internacio

nales; y 

(iii) un escaso dinamismo y esfuerzo propio innovativo o creativo 

que SC torna mas Crltico a partir de 1973 porque es inaduecuado 

ante el nuevo patron de consumo. 

La industria se inicia en una fase de sustituci6n de importaciones, 

dentro de un contexto marcadamente proteccionista y con una industria 

cuyo enfoque era el mercado interno hasta mediados de la d~cada de 

1960. A finales de la d~cada, el Estado se enfrenta a una industria 

que posee una estructura productiva ineficaz (ademas bajo creciente control 

extranjero por estar desnacionalizada), con altos costos, que consume 

mas divisas de lo previsto, y la estrategia estatal es el implemento 

de una politica activa de promoci6n de exportaciones en complemento 

a la sustituci6n de importaciones, siempre dentro de un esquema proteccionis

ta. 

Durant2 los anos 1973 y 74, cuando se observa la mayor producci6n, 

ventas y empleo en la industria, hay un aumento de las exportaciones 

gracias a la politica activa del Estado, que obliga a las empresas a 

vender cierto monto de sus ventas internas en el exterior, y existe 

ademas un acuerdo con Cuba que promueve las exportaciones iniciales. 

La balanza relativa de divisas del sector mejora, los precios no, ya 

que siguen altos, al compararlos con los precios internacionales; y 

marcan una tendencia ascendente. Ademas, en los anos de mayores ventas, 

producci6n y exportaci6n de la industria, no hubo inversiones, y existe 

un deterioro significativo de la productividad tambi6n a nivel de planta. 

Durante el lustro 1975-80, el Estado decide abandonar la politica de 

sustituci6n de importaciones y pretende que la industria adquiera mayor 

competitividad, no a trav6s de una apertura y promoci6n de las exportaciones, 

c,inn medi.rntP apPrtui-a y Jibera)izacion dP las importaciones, 0 spa 
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lib0ralizando el ingreso de vehiculos terminados tanto como de sus componen-

tes. Ademis, se eliminan las restricciones a la integrac16n vertical 

de las empresas, se eleminan las restricciones a la producci6n de pJrtes 

que se producian anteriormente, etc. En este periodo, el Estado no 

se interesa po:- la babnza de divisas sino por el ajuste rrcdiante los precios. 

Ante tal cambio en las condiciones de competencia, la industria 

se concentra, ocurren una serie de fusiones. algunas empresas se quedan 

y otras se van, no solo hay una racionalizaci6n de la o:erta productiva 

mediante la disminuci6n en el nGmero de las empresas prod~ctoras de 

vehiculos terminados, sino tambi6n en el de aquellas que producen partes 

o componentes, se racionaliza significativamente la capacidad µroductiva, 

se cierran las plantas m~s obsoletas, se :acionaliza la mano de obra, 

hay inversiones puntuales significativas en tecnologia de productos 

y procesos, financiados a trav6s de la capitalizaci6n de deudas previas. 

Resultando positive el importante incremento en la productividad; y 

negative el que a pesar de habcr disminuido el precio de los componentes 

locales, a pesar de exisitr una importaci6n creciente de componentes 

(favorecidas por un tipo de cambio muy bajo, llegando en niveles reales 

a un 40% abajo de la paridad de equilibria existente en 1979 y 80), 

a pesar de haber una racionalizaci6n de la oferta y una concc11traci6n, 

a pesar de haber una racionalizaci6n del empleo, a pesar de haber mayores 

niveles de productividad que indican costos medics menores, no se produce 

un ajuste en los precios. Los precios internacionales ejercen alguna 

influencia, pero cuando a mediados de 1970 los precios nacionales eran 

2,5 veces super1ores a los internacionales, en 1979-80 estos son cuatro 

veces superiores a los internacionales. Los precios relatives son 

un 10% mJs altos que el nivel de precios de la industria. 

Los problemas estructurales de esta industria son problemas estructurales 

~nicamente para el pa(s, ya que para las empresas no lo son. La Ford 

solamente pierde durante dos o tres a~os de los setenta que lleva instalada 

en la Argentina. Las empresas obtienen mdrgenes de rentabilidad elevados, 

en general superiores a los que obtienen en SUS pa(ses de orig,'n. /\ 

partir de 1976 y abandonarse la polltica proteccionista se afectan los 

sec tores tanto de fabricantes de part es y componentes como la ma no de 

obr;1 (aunque a este ultimo se le mantiene controlado p;ira facilitar 

la flex!bilidad en el ajuste de los costns laboralcs). 
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El sector automotriz es incapaz de mantener un proceso de crecimiento 

econ6mico sostenido; de convertirse en un sector lider que impulse l~ 

dinamica del proceso de acumulaci6n de capital o en un generador de 

divisas. Para la economia argentina, es un esfuerzo inutil si la industria 

automotriz expande su producci6n y ventas, y al mismo tiempo incrementa 

su deficit en la utilizaci6n de divisas. Sus precios dos o tres veces 

mis altos a los internacionales, o su~eriores al nivel de los precios 

medio de la industria, tienen ademas un efccto desastroso sobre la curva 

inflacionaria. Los cambios tecnologicos no son interesantes si unicamente 

representan una externalizaci6n o filtraci6n de demanda agregada hacia 

el exterior sin efecto de irr?diaci6n tecnologica en el conjunto del 

aparato productivo, y si ademas los nuevos productos demuestran ser 

inadecuados en relaci6n a los patrones de utilizaci6n de energia, de 

espacio, y de contaminaci6n ambiental. 

La balanza de divisas es crecientmente negativa, y para ello deben 

considerarse tanto los flujos netos de mercancfas como los flujos de 

capitales. Podrfa argumentarse, con mucha raz6n, que los servicios 

de capital son parte de los pagos, los costos explfcitos que se deberan 

asumir si la industria esta bajo control y propiedad extranjera, sin 

embargo, estos pagos son muy importantes, representando en 1979 y 1981, los 

pagos de la Ford, el 21,7 y el 26,4 de todos los pagos remitidos al 

exterior en materia de dividendos de las empresas extranjeras registradas en 

la balanza de pagos argentina. Las regalias de la Renault equivalen a un 5,5 

de todas las regalias remitidas por las empresas que pagan por licencias al 

extr<1njero. 

Entre 1970 y 1981, la industria automotriz argentina exhibi6 un coefi

cie11t<> de importaciones mayor que el conjunto de la economia nacional: 

un 11 ,2% versus un 7,5% de la economfa nacional; y un coeficiente de 

Pxportaciones tambi6n menor al de la economfa nacional: un 7,1% versus 

un 9,5% de la economfa nacional. en terminos relativos, la industria 

automotrfz rPpresenta un 16,5% del deficit de la cuenta corriente nacional 

durante 1970-75; y un 13,5% del deficit de la cuenta corriente nacional 

entre 1976 y 1980 (en importaciones de partes 0 componentes); al anadir 

las importaciones de veh{culos terminados, el deficit del sector entre 

1976-80 pasa a ser un 26,4% del deficit nacional en cuenta corriente. 

s~ cree que los problemas estructurales deberfan explicarse fundamental-
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mente por las caracteristicas peculiares de las ETN; y por sus estrategias 

globales de maximizaci6n de ganancias; y por la ineficaci~ demostrada 

por el Estado para negociar o influenciar o modular las estrategias 

globales de las empresas, de acuerdo con los objetivos nacionales. 

Los lineamientos de una politica sectorial , de concertaci6n sectorial, 

deben buscar la soluci6n de los tres problemas; balanza de divisas, 

sobreprecio, y creatividad tecnologica. La concertacion sectorial 

debP realizarse con las ETN, involucrando a los actores: sindicatos, 

mano de obra, sectores autopartistas, y quizas tambien a los productores 

siderurgicos. 

- ~Como mejorar la balanza de divisas del sector?, isustituyendo 

importaciones, o promoviendo exportaciones? La cuestion de la sustituci6n 

de importaciones y cuanto se puede sustituir en la Argentina dado que 

la producci6n local se ha desintegrado, es discutible. 

- En lo que a precios se refiere, tratar de involucrar a todas 

las partes para lograr una r 0 duccion de precios, lo cual implica una 

distribuci6n equitativa de esfuerzos a lo largo de las partes involucradas: 

empresas terminales, proveedores, mano de obra, etc. Adem~s, es muy 

importante cl control de ios valores de las importaciones, los precios 

dr transferencia han sido muy utilizados en las importacio~es de insumos 

intermedios en la industria. 

- En lo que a creatividad tecnologicu se refiere, la Argentina 

debe aun hacer un esfuerzo muy grande. Es importante que los automotores 

que se produzcan en la Argentina utilicen m~s eficazmentc cl combustible 

y el espacio, dado el incremento del consumo energ6tico en la Argentina, 

mientras en el mundo este se ha reducido, y que el preclo de la gasolina 

tiene un subsidio muy alto. 

Debe tratar de utilizarse la capacidad ociosa instalada, la cual 

se estima entre 150 y 180 mil autom6viles por ano, con una producci6n 

real de 170 mil autom6viles. 
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E .- La industrL1 farmaceutica internacional. ,., 

L,1 industrL1 farmaceutica es singular en el St:'ntido de que t:'sta marcada 

par un nivel poco com~n de penetraci6n dt:' mercados cuya caracteristica es 

Li concentr,1ci6n de la produccion L'n manos de unos pocos pa{sps industria-

liz,idos. Sin L'mbargo. algunos paiscs en desarrollo t:'stan convt:'ncidos de 

que un peque~o n~mero de compa~ias farmac6uticas dominan el esquema de prc-

c ios del mundo entt:'ro. La concentraci6n dt:' la producci6n en unos cuantos 

p.1 f ses UL's.irro i Lidos demut:'st ra Li depPn<lenc ia dl' los pa1ses en 1.k>sarro l lo 

en unos cuantos paies desarrollados. 

Las empresas transnacionales (F:TN) emergieron como los principales pro-

ducrores y proveedores de mcdicamentos. Estas companfas estan rongregadas 

en unas pocas economfas de mercado y comparten un gran segmento de la produc

c i 6n de medicamentos en lo~ paises en desarrollo mediante cmpresas subsi-

diarias, empresas coPjuntas y empresas afiliadas. Esta situaci6n contrasta 

con l,1 pequena proporcion de la producci<~n mundial represt:'ntada por la pro

duccion f.1rm,1ceutica de los pa1s.:>s en desarrollo. 

La producci61, de productos farmaceuticos podra t:'squematizarse en dos 

grupos pr inc ipa !es de productos: los productos terminados en forma de mcdi

camentos dosificados, y los ingredientes activos, sin Pmbargo, no <.>xisten 

Pstadisricas mundiales s<.>parando los dos grupos de producci6n. El proceso 

de produccion farmac~utica es enormememnte complejo, y al integrarsc la in

dustria hacia atras aumenta la concentraci6n de los proveedores. 

La t0cnologia farmaccutica, incluyendo la 1 + D vinculada con 

molcculas nu0vas, a~n esta concrntrada en las ETN, sin que sea posible 

aun la prevision d<.> un cambio significativo en un pr6ximo future. 

Actualmente aumenta la cantidad y la partic.ipacion de los productos 

gencricos. Esta tendencia continuara debido a la expiraci6n de las 

patentes, aunque nuevos y grandes ade lantos en e 1 desarrol lo de n•wvas t£>

rapias y mPdicamentos podrian conducir a que apar£>zcan nuevos productos de 

mayor eficacia terapcutic~ a los actuales. 

Basado ~n trabajos de la ONUDI y de la CEPAL. 
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(i) La situaci6n actual de la industria farmaceutica. 

l.- La producci6n mundial de product~s farmaceuticos. 

La producci6n mundial de productos farmaceuticos tuvo un valor de US$ 

77.000 millones en 1980. El porcentaje de participaci6n en la producci6n 

por parte de los paiscs en desarrollo fue de un 18,6%, y la parte quc corrcs

pondi6 a Latinoamerica fue de un 7,8%, a Asia de un 10,8% (incluyendo a los 

p.1iscs del norte de Africa) y a Africa menos de un 1% (sin el nortc)* 

La concentraci6n mas grande de producci6r1 farmaceutica c~ta en Europa 

Occidental con un porccnt~jc dcl 35,8% de la producci6n farmac~utica mundial. 

seguida por Norte America con un 22,1% y por cl Jap6n con un 11,4~ .. 

Tanto en Asia como en Latinoamerica, la industria farmaceutica ha alcan

zad0 un crecimiento muy importante, aunque sc cree que una gran partc de la 

producci6n farmaceutica cs asignada por las cmpresas farmaceuticas, cuya 

meta sicmpre ha sido la de obtcner grandes ganancias sobre las inversioncs, 

asi como la utilizaci6n de t~cticas para consolidar el control del mcrcado. 

Las ETN tratan de ejcrcer un poder de predominancia con cl fin de salva-

guardar sus intereses monopolisticos. Estas empresas son las principales 

productoras de medicamentos genericos, y tal segmento del mcrcadc' les resul

ta dia a dia cada vez mas interesante, lo cual plantea un reto a aquellas 

emprcsas nacionales que compiten fundarnentalmente en el mercado generico 

sobre la base del precio. Una politica preferencial en las compras del sec

tor publico ha significado una medida fundamental para apoyarles. 

Las inversiones conjuntas podrian ser una manera importante de promo

ver la transferencia tecnol6gica, como ha sido el caso de los paises mas 

avanzados del Tercer Mundo y de Europa Oriental, o ETNs de algunos paises 

desarrollados mas pequenos como Suecia, que han demostrado mucho interes 

en las inversiones conjuntas en paises en desarrollo. 

A pesar de los adelantos de la industria latinoamericana en la pro

ducc i6n de medicamentos, la situaci6n~ la industria farmac6utica en la r~

gi6n es bastante fragil debido a que depende en gran medida de los inBumos 

de productos intermedios. 

~ c~lculados compar~ndo Jatos de varias fuentes. 
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0 La conlribuci6n de las multin~cionales. 

Las ETN han aportado una contribuci6n de mucho valor con el descubri

miento de nuevos medicamentos. Las ETN basadas en los Estados Unidos son 

dominc1ntes, tanto en el numero de compai'iias como en la cant:cdad de venta~. 

con la republica FeJeral de Alem~nia en segundo lugar, y Suiza en tercer 

l uga r. Nadie negara la contribuci6n que las ETN fannaceuticas han hecho 

en el desarrollo de nuevas armas terapeuticas para atacar las enfermedades. 

Los nuevos medicamentos han a~mentado grandemente el bienestar social y eco

nomico de muchos paises. 

Las sulfonamidas y los antibi6ticos han hecho bajar el indice de morta-

1 idad de muchos paises, la fabricaci6n de vacunas ha contribuido a erradicar 

gran numeru de enfermedades, el descubrimiento del interferon da nuevas es

peranzas a los e~fermos de cancer. Los pa[ses desarrollados asi como los 

pafses en desarrollo acreditan a aquellas instituciones que de una u otra 

forma contribuyen o han contribuido a descubrir una gran varide~d de medica

mentos, aunque es lamentable que no todos los tipos de medicamentos sean ase

quibles a los paises en desarrollo ni que sus costos de adquisici6n puedan 

ser pagados por grandes segmentos de la poblaci6n. 

En general, la producci6n basica de medicamentos se lleva a cabo unica

mente en los grandes mercados de consume o en aquellos paises a partir de 

los cuales la producci6n puede exportarse. 10 de las principales ETN venden 

entre Ln 37 ~ un 98 por ciento de la producci6n total a paises que estan 

fuera de sus centrales. Las ETN establecen un dominio del mercado invir-

r :endo grandes rPcursos en la promoci6n de sus productos de marca a la pro

f r·s ion medica 0 presentando muchos productos a traves de los medios infor

mativos. Tal estrategia ha conducido a una proliferaci6n de los productos 

dP marca. 

En los mercados farmaceuticos de America Latina y el Caribe predominan 

las ETN debido a su capacidad de coordinar a escala internacional su capital, 

trcnolog{a, m6todos modernos de direcci6n de empresas y estrategias de comer-

ci.ilizacion. La contribuci6n de las ETN podria consistir entre otras cosas, 

<'n vcnder medicamentos b'sicos a bajo precio, transferir tecnologia en condi

c i oncs aceptables para que los pudiesen fabricar los laboralorios nacionales, 

y ,isign;ir una mayor proporci6n de los recurses dedicados a investigacion y 

d1·s.1rrollo a estudiar 'as principales eonfermedades tropicales. 
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El principal interes de la:; ETN farmaceuticas para dominar el mercado 

se apoya principalmente en los sistemas de patentes y de marcas de fabrica, 

~Ue es el Sistema que los pa(s~S en desarrollo mas CJmbaten hoy en d(a. 

Lo que es mas, en lo que respecta a la producci6n, todo parece indicar que 

las ETN estan mejor capacitadas para sobrevivir a la crisis que muchas 

empresas domesticas, por lo que la estructura de muchos ml'rcados domcsticos 

se esta inclinando a favor de una mayor participaci6n de las ETN. 

].- La participaci6n de los paises en desarrollo. 

La producciOn de productos farmaceuticos en los paises en desarrollo ha 

aumentado considerablemente menos de lo que tales pa(ses esperaban hacerlo. 

El area con una mayor concentraci6n de producci6n farmaceutica en el mundo 

en desarrollo es la India, aunque la regi6n Latinoamericana tambien tiene 

una producci6n de importancia. 

Las EfN tienen una gran participaci6n en la producci6n de productos 

farmaceuticos en la regi6n latinoamericana, aunque en los paises latinoam~ri

canos mas grandes existe un sector local bastante importante, ocurriendo lo 

mismo en partes de Asia y en unJ o dos pafses arabes. En tales palses, los 

gobiernos apoyan a los sectores locales, mientras las ETN tratan de destruir

los. En los paises en desarrollo mas pobres, las ETN parecen ser mas f lexi

bles, principalmente debido a que no existe competencia de parte de la indus

tria local, existen pocaE subsidiarias establecidas y el tama~o de los mer-

cados es clase representa muy poco. Es mas, las ETN estan dispuestas a pro-

porc ionar productos bajo etiquetas genericas ya precios muy por debajo de 

los que normalmente cobran, con la condici6n de que los paises sean tratados 

coma si estuvieran fucra de la es[era de la competencia mundial. Puesto 

que tales paises generalmente no tienen las divisas que Jes permitan com

prar los medicamentos ellos mismos, intervienen normalmente las organizacio

nes internacionales para sufragar las facturas, utilizando por regla general 

coma base el listado de medicamentos esenciales de la OMS. 

Debido a la poca participaci6n de los pa(ses en desarrollo en la pro

ducci6n mundial de farmaceuticos, es imperative que dichos pa(ses [ormulen 

estrategias que les permitan aumentar su participaci6n en la producci6n 

de medicamentos esenciales. 
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4.- Las politicas de producci6n. 

Muchos de los farmac6uticos esenciales no pueden obtenerse en muchos de 

lus pa[ses en desarrollo, mientras en muchas de sus regiones su costo no pue-

de ser pagado por grandes segmentos de la poblaci6n. En 1980, los paises 

en dcsarrollo importaron un 51,8 por ciC'nto de los productos farmaceuticos, 

mientras lospaises industrializados importaron ~nicamente un 11,7 por ciento. 

lfnicamL'nte entre un 15% y un 20% de la poblaci6n de los paises en desa

rrollo puede pagar el valor de la medicina moderna, mientras el resto de la 

poblaci6n no utiliza nada o utiliza la medicina tradicional con sus prepa

raciones simples •. 

Los an~lisis rC'alizados por varias organizaciones e individuos con el 

objeto de inducir a los gobiernos a formular politicas respecto a la indus

tria farmac6utica, condujeron a finales del ~ltimo decenio importantes cam

bios en las polfticas. En los principales paises de la OCDE se concentra

ron en los siguientes tcmas: Primera, en la seguridad de lns viejos y de los 

nuevos medicamentos. en los Estados Unidos, la food and Drug Administration 

(FDA) estrech6 los procedimientos para el registro de nuevos productos y 

revalor6 con frecuencia los efectos secundarios de aquellos productos que 

habfan estado en el mercado durante alg~n tiempo, pucsto que muchos paises 

c>fectivamente dependen de las evaluaciones realizadas por la FDA en la toma 

dl' sus propias decisiones, y el impacto centrifugo fue enorme. Por ejemplo, 

Noruega hoy en dia no acepta sino el ingreso de productos que son claramen

tP superiores a los existentes dentro de la misma categoria terapeutica. 

Sc>gundo, la elaboraci6n de esquemas que de alguna manera contendrian precios 

dP productos farmac6uticos, principalmente debido a que en los sistemas de 

bcneficencia social de muchos Estados, el Estado mismo sufraga la mayor 

parte del costo de los medicamentos. 

En los palsC's en desarrollo, los cambios en las politicas mantuvieron 

una relaci6n simbiotica con las propuestas de los organismos internacionales, 

Pspecialmcnte de la OMS, la UNCTAD y la ONUDI. Primero, el listado de medi

c.imentos esencialPs hil sido el nucleo para trabajar de nuevo la farmacopea 

dP muches palses. Segundo, se han tratado de crear m4s oportunidades para 

];1 industria nacional de medicamentos, tratando de separarla de la mera pre

p 1r,1c i6n de formulas, eventualment<' h;1cin Li prepar.ici6n de ingredientes 

,,, proporcionar.dr, as! el conjunto df' Lis c,1pacidades L0cnicas paril lo-
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grar una industria dom~stica verticalmente integrada. Los instrumentos de 

politica senalados para apoyar dicho objetivo consistieron en alterar ~a 

legislaci6n nacional y la intrrnacional sobre las patentes (sobre todo cn

focandola en aquellas disposicioncs de la Convenci6n de Paris que cstablcccn 

quc quc la importaci6n de productos califique como trabaJa dom6stico); en 

restricciones a las inversiones extranjeras en cl sector yen estimular para 

lograr acucrdos sabre licencias con las empresas locales, y la utilizaci6n 

limitada de las compras publicas para apoyar a los fabricantes domesticos. 

Tercero, la utilizaci6n de metodos de compara a granel para reducir los cos

tos de las importaciones, en particular en aquellos parses con grandes limi-

Laciones de fabricacion local. Cuarto, los esfuerzos ~or reducir la fuga 

de divisas mediante la transferencia de precios y otros mecanismos. Este 

tipo de politicas ha sido utilizada por algur.os paises latinoamericanos 

as{ Como por algunos de los palSeS asiaticos mas grandes. 

5.- Algunos aspectos sobre el comercio, la distribucion y el desarro

llo tecnologico de los productos farmaceuticos. 

Entre cincuenta y sesenta de las ETN farmac6uticas producen la mayor 

parte de los productos farmaceuticos, y debido a su gran tamano, a sus acti

vidades de investigaci6n y desarrollo, asi como a sus esfuerzos de comercia

lizacion y promoci6n tanto como a la protecci6n que otorga el sistema de pr0-

tecci6n a la propiedad industrial (sistema de patent~s y marcas de fabrica), 

las ETN tienen un enorme poder en el mercado de los productos farmaceuticos. 

Los elemcntos principales de una nueva politica integrada debcrian co~

prender: a) la comercializaci6n y la distribuci6n de los productos farmaceu

ticos; b) una revision del sistema de propiPdad industrial; y c) la transfe

rencia y el desarrollo de la tecnologia. 

Muchos de los medicos en los paises en desarrollo ticnen un acceso muy 

limitado a informaci6n objetiva sobre la terapeutica y los medicamentos, de

pendiendo en gran medida de la informacion que le proporciona la misma indus

tria, y que puede influenciar sus habitos de prescripci6n. Es por ello qur 

un sistrma adecuado de comercializaci6n y de distribuci6n debcr{a proporcio

nar informaci6n objPtiva sobrc los mediciJmentos y la terapuutica, y tocL1 Iii 

inform;icion que proporcion;i el sector privado drb<' ser cont rolad;i y sr>g1Jid;, 
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La manera en que los paises e, desarrollo han adquirido la tecnologia farma

ccut ica es variada y oscila entre dos polos que son: por un lado, la inver

sion extranjera que proporciona los elementos tecnol6gicos en un "paquete", 

sin permitir la p~rticipaci6n local; y por otra parte esta la empresa publica 

que trata de adquirir los elementOS tL~l~logiCOS bajo las COndicioneS mas Venta-

josas, los mejores t~rminos y los cc~tos mas bajos posibles. En la realidad, 

la mayoria de los paises se sit0dn entre los dos polos, en alguna forma rnixta 

de operaci6n. 

Para promover la industrializaci6n los paises en desarrollo introdujeron 

aranceles protectivos y ofrecieron incentives variados a las nuevas industrias. 

Las ETN explotaron la situaci6n para establecer afiliadas, subsidiarias y divi-

siones en muches paises en desarrollo, para procesar los medicamentos. Las 

casas matrices exportaban a sus subsidiarias las materias primas a precios al

t fsimos, provocando una fuga de divisas en los paises en desarrollo. Al darse 

CUl'nt.1 de ello, y de que alguna acci6n podia tomarse ;,.l resp2cto, los paises en 

desarrollo iniciaron la investigacion sobre las maneras en que podrian dcsarro

llar industrias locales mediante la transferencia tecnologica, y se comenzo a 

prestar mds atenci6n a los acuerdos para tal transferencia. 

En tales negociaciones, era obvio que el sistema de patentes, marcas de 

fJbrica, y la tecnologia misma, estuvieran rodeados de condiciones muy restric

tivas de intercambio como: restricciones en el volumen de producci6n, ventas 

domcsticas y exportaciones, restricciones para proporcionar materias primas, 

productos in~ermedios, repuestos y bienes de capital, pagos exce~ivos por 

derechos de invenci6n y de patente, costos de transferencia, etc. 

Cualquier programa tecnologico que se conciba en cualquier pais habra de 

formular una politica integrada para los programas de salud publica y de 

productos farmaccuticos. 

Las ventas mundiales de productos farmaccuticos fueron en 1982* de 81.6 

mil millones de dolares (en precios de venta de los fabricantes), las ventas 

norteamericanas alcanzaron los $21.5 mil millones (26,3% del total), y las 

de Europa Occidental fueron de $21.4 mil millones (26,2% del total), seguidas 

por las ventas del Asia Oriental (con el Japon) de $17.2 mil millones. 

~World Drug Market Manual, 1984/1985. 
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Las exportaciones mundiales de rnedicamentos en 1982* fueron de 15.0 

mil millones de d6lares, con una participaci6n de los paises en desarrollo 

dcl orcen de los 500 millones de d6lares, el resto habiendolo exportado los 

paises industrializados. 

Las multinacionales y la concentraci6n de merc2d~, la investigaci6n 

y desarrollo que e~tas llevan a cabo. 

Casi todas las principales companlas farmaceutiras pueden ser descritas 

como companias multinacionales, incluyendo una amplia gama de actividades 

fuera de la industria farmaceutica. 

Se estima que en 1978 las 20 principales companlas far~aceuticas gas

taron el 80% del gasto total mundial en investigaci6n y desarrollo farma

ceuticos. 

La compania farmaceutica ~as grande del mundo tiene una participaci6n 

de alrPdedor del 5% del mercado mundial; y las 20 principales compan{as 

del mundo representan menos de la mitad del mercado mundial. 

El descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos es un3 em~resa arries

gada y dif{cil, que requiere una gran inversion de dinero y esfuerzos a lar

go plazo y durante un prolongado per{ado de tiempo y sin la certeza de un 

resultado favorable. Se estima que en 1978 la industria farmaceutica inter-

nacional gast6 alrededor de US$ 4,5 mil millones en investigaciones, y la 

casi totalidad de tales companfas tiene sus matrices en los Estados 

Unidos, Europa OccLdentaly en el Japon. 

En 1970, companias miembros de la Pharmaceutical Manufacturers 

\ssociation dP los Estados Unidos prepararon, extrajeron o aislaron 

126.060 substancias y unicamente 16 nuevos compuestos llega:-0n al publi-

co (producto de la investigacion de Jnos anteriores), lo cual nos sirve pa

ra ilustrar la incertidumbre de los resultados que deriva de la imposibili-

;',-lJNSO, Nul'Va York, informacion c0mputarizada ha!'ta diciembrl' de 198'l. 
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dad de predecir el comportamiento de los nuevos compuestos en animales y hu-

manes. 

La complejidad, los costos y la dificultad de la invest~gaci6n y el de

sarrollo en el campo farmaceutico ha aumentado grandemente durante los 

ultimas veinticinco anos, debiendose en parte a la mayor sofisticaci6n y 

elaboraci6n de los procedimientos de prueba, y en parte a la acci6n de 

las autoridades que regulan los medicamentos, al solicitar mayor informa-

c i6n sobre las mismas. 

El fabricante de medicamentos que se apoya en la investigaci6n normal

mente confia en la venta de los productos que ha desarrollado para recu~erar 

sus gastos y obtener buenas ganancias sobre sus inversiones en investiga

ci6n y desarrollo. 

Dificultades para el crecimiento de la industria farmaceutica en los 

paises en desarrollo. 

El crecimiento de la industria de productos farmaceuticos tiene ~u

chas limitaciones en los paises en desarrollo, y los principales obstaculos 

son: el alto costo y la limitada o ninguna disponibilidad de medicamentos 

terminados, productos intermedios y materias primas; las dificultades para 

obtener tecnologia moderna que se adapte al ambiente del pa{s receptor; 

falta de personal bien calificado y entrenado, infraestructura inadecuada; 

falta de fondos para financiamiento para ese tipo de industria; y falta de 

politicas bien definidas con el fin de promover el crecimiento de la indus

tria. Tales limita~iones no son iguales para todos los pa{ses en desarro-

1 lo, dependiendo del nivel de desarrollo alcanzado. 

Algunas de las limitaciones importantes para el crecimiento de la indJs

tria farmaceutica son: 
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a) Disparidad de precios. 

La disparidad de precios representa un obstaculo para el crecimiento de 

la industria en los paises en desarrollo ya que dichos paises creen que las 

casas farmaceuticas cuyas bases se encuentran en los paises desarrollados 

han mantenido sin razon aparente, precios altos en relaci6n a los medica-

mentos terminados, producto~ intermedios y a las materias primas. Los 

paises en desarrollo resienten tal actitud ya que ha danado sus economias 

debido a la escacez de recurses ya la exportacion de divisas resultante. 

y lo que es mas, tal disparidad de precios ha creado mas confusion en la 

industria farmaceutica de los parses en desarrollo. El esquema de la incer-

tidumbre en los precios provocado por los paises industrializados coloco a 

los pafses en desarrolio ante el dilema de no saber donde y de quien comprar 

sus requisitos farmaceuticos esenciales a precios justos para establecer o 

para mantener sus industrias farmaceuticas. Algunos paises en desarrollo 

han seguido de cerca las disparidades de precios, provocandoles aun a pro

hibir o a restringir la importacion de medicamentos terminados cuyos pre

c ios no son iguales a los precios internacionales mas bajos; aunque tal 

pol1tica no es seguida por todos los paises en desarrollo, por lo cual 

continuan a existir disparidades en los precios en detrimento del creci

miento de la industria farmaceutica del m11ndo en desarrollo. 

b) Patentes y genericos. 

Hasta ahora, la transferencia y el desarrollo de tecnologia ha sido la 

prerrogativa de las corporaciones farmaceuticas basadas en los paises indus

trializados y los paises en desarrollo siempre han mantenido una posicion 

de debilidad en sus tentativas de negociar las tecnolog1as farmaceuticas 

mas modernas, siendo casi siempre compradores de tecnolog1a y raramente 

vendedores. La transferencia efectiva de tecnolog1a y su absorci6n dentro 

del sistema socio econ6mico requiere que los pafses en desarrollo creen y 

desarrollen sus capacidades tecnologicas. 

La obtenc ion de 1 ict:.IC ias para los conocimientos es la forma mas comun 

de transferencia tecnol6gica, y generalmente se combina con los derechos de 

patente aunque difiere en algunos aspectos importantes. Los conocimientos 

y los secretos comerciales son generalmente utilizados de forma intercambia

ble. Por conocimientos se entiende las capacidades de una compania para 

elaborar, comercializar, distribuir o vender los productos de la companfa, 

y los secretos comerciales son aquellas formulas, modelos, divisas o reco

pilaci6n de informaci6n que se Ltiliza en un negocio, y que otorga la 

opo~tunidad,de,obtener una ventaja sobre los competidores que la descono

cen 'o no la'utilizan. 
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Hasta ahora la tecnologia farmaceutica ha llegado a los paises en de

sarrollo mediante las subsidiarias extranjeras, empresas comunes, o mediante 

el pago rle una suma de dinero, aunque hasta ahora los mejores arreglos se 

han logrado mediante las empresas comunes. 

No puede aseverarse que unpais en desarro:Lo posee la tecnologia para 

producir un medicamento esencial simplemente porque existe domesticamente 

una producci6n de dicho medicamento, ya q~e lo que hace psosible la transfe

rencia de tecnologia depende de quien es el propetario de la tecnologia. 

El sistema de propicdad industrial (patentes y marcas de fabrica) ef 

uno de los principales elementos de l~ estrategia de dominio utilizada 

por los paises i~dustrializados. Los paises en desarrollo luchan por abo-

1 ir o al menos por que sea revisado el sistema internacional de propiedad 

industrial, pero con pocos resultados. Sin embargo tanto Brasil como la 

India han abolido la protecci6n de patentes que gobiernan los procedimientos 

utilizados en la producci6n de medicamentos terminados. Las marcas de 

f~brica ademas de representar una carga financiera, son un obstaculo para la 

preparaci6n de listados nacionales de medicamentos y constituyen un elemen

to de distorisi6n que contribuye al estancamiento de la industria farmaceu

tica en los paises en desarrollo. 

Los paises en desarrollo creen que la legislaci6n actual sobre patentes 

PS una artimana unilatera: que proporciona protecci6n total a quien la posee 

y que representa para el poseedor de la patente un medio para explotar a 

los paises en desarrollo sin guardar ninguna consideraci6n por el interes 

publico. Las patentes otorgan al detentor de las patentes con prerroga

tivas tales como el monopolio sobre la producci6n, la importaci6n y la venta 

de la mercanc{a. Varios paises en desarrollo consideran implementar 

politicas que restrinjan los privilegios excesivos otorgados a los 

detentores de las patentes que en muchos casos son detrimentes para los 

que obtienen el permiso de utilizarlas, tales como la duraci6n de la patente 

y las numerosas obligaciones de los que obtienen el permiso de utilizarlas. 

Las marcas de fabrica constituyen por sf mismas un grave impedimento 

;i] crecimiento de la industria farmaceutica en los paisen en desarrollo, y 

el consenso deesos paises es que las marcas de fabrica deberfan ser aboli-
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<las puesto que entran en conflicto con el establecimiento dt un sistema de 

medicamentos genericos. Se sugiere sin embargo, que si continuara a exis-

t ir el presente ~istema de marcas de fabrica, lo~ paises en desarrollo debe

rian establecer un tope a las regalia~ pagadas por la utilizacion de marcas 

de fabrica de propiedad extranjera, asl como impedir que haya pagos entre 

las atilidas extranjeras y las casas matrices. 

Los genericos representan en la act~alidad el 15% dcl mercado estadouni

dense y todos los estados de la Union han aprobado una legislacion acerca de 

los genericos. El gobierno mexicano hizo efectivo en agosto de 1984 un 

decreto que obliga a las companias farmaceuticas a pasar de las marcas 

de fibrica a los genericos dentro de uc listado de alrededor de 400 pro

ductos, e instala una infraestructura proteccionista para la fabricacion 

de 70 farmoquimicos claves dentro de un esfuerzo por aumentar su autosufi

cienc ia en materias pri.nas en la industria de u11 40/o actual a un 66% en 

1988. 

En Carolina del Norte (EEUU), un grupo de 31 doctores aumento el 

numero de prescripciones genericas que dieron a SUS pacientes al darseles 

un impreso por computad0ra mensualmente, en el cual aparecia el numero 

de veces que prescribian productos de marca y los ahorros potenciales 

que hubieran logrado sus clientes si hubieran prescrito productos genericos. 

(Estudio llevado a cabo por la Duke University). 

Segun el periodico Guardian, del Reino Unido, los ahorros potenciales 

para el sistema nacional de salud del Reino Unido al sustituir los productos 

farmaceuticos de marca por los pooductos genericos, ser{a de mas de 50 millones 

de libras esterlinas anuales. 

(ii) lnterrogantes que se plantea la industria. 

Existe una serie de temas ~ue afectan el futuro de la industria farma

ceutica: 

lDonde se localizara la produccion y quien la controlara? 

lC6mo sera financiada la compra de productos farmace11ticos? 

lQue sucedera en las varias areas de conflicto de las polfticas 

nacionales, las presiones de las asociaciones de consumidores, las 

recomendaciones de los cuerpos intergubernamentales, y las estra

tegias corporativas? 
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iAdonde conduciran los desarrollos tecnologicos y cuales son algu

nas de sus probables consecuencias? 

Terna A.- Las poi1ticas gubernamentales y las estrategias corporativas: 

las perspectivas hasta 1990. 

1.- Situaci6n. 

Problemas generales: 

Hasta ahora, las empresas multinacionales han internacionalizado 

las estrategias de ambas maneras, individualmente y en forma colec

tiva (mediante las asociaciones internacionales para la industria). 

Hoy en d1a los gobiernos, las asociaci0nes de consumidores y los 

grupos locales de productores unifican sus estrategias, por lo que 

aumenta el parecido entre las areas de conflicto entre los grupos 

de paises y a traves de ellos. 

Puntos de conflicto: 

Fijaci6n de precios y de ganancias, lo cual esta estrechamente vin-

culado con lo que se paga por las investigaciones. 

Los problemas de los genericos (una lucha por participar en el mer-

cado). 

El reg istro de los productos farmaceuticos (que afectan a ambos: 

la seguridad de la salud publica y el costo de las innovaciones). 

La iudustria local contra las corporaciones multinacionales :estas 

manifiestan que llevan a cabo investigaciones intensivas, sin embar

go lo que la mayor parte de ellas hace es copiar). 

lQuien paga y quien se beneficia de la investigaci6n y del desarrollo? 

El comercio de los productos farmaceuticos. 

La propagaci6n de nuevas leyes ara la salu<l publica y para los pro-

ductos farmaceuticos. 

2.- Perfiles y tendencias t1picas de los pa1ses. 

El objetivo aca es el de realizar un breve bosquejo de algunos de lo5 

pa1ses mas representativos de los problemas claves de pol1tica para la 

segunda mitad del decenio de los ochenta. 

a) En el nucleo de la OCDE: los Estados Unidos, que ocupan la posi-

ci6n de liderazgo. 

La farmacopea: las reg las y los' procedimientos de la FDA en los 

Estados Unidos, experimentos corporativos sobre posibles medica

~~ntos (los fabricantes rstablrlidos rn los EStados Unidos pretenden 
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qu~ menos del 5% de los nuevos medicamentos de ~rincipios del presen

tc decenio fueron registrados inicialmente en los Estados Unidos de

bido a los procedimientos que establece la FDA. 

La estructura del mercado; las actitudes del Senado y las prevale

cientes actitudes contrarias a los fideicomisos. 

El financiamiento de la innovaci6n farmaceutica. 

La venta directa, la propaganda directa hacia los consumidores. 

b) En la periferia de la OCDE: Espana. 

La modernizaci6n del sistema de salud publica y el lugar que ocupan 

los productos farmaceuticos (se ~liminan los medicamentos que no sir

ven y/o aquellos daninos). 

Los objetivos gemelos: la contenci6n de los costos y la reestructu

raci6n de la industria nacional (ison estos complementaries, o com

piten entre s1?). 

Esto requiere: una racionalizaci6n del presupuesto de salud, o 

sea: nuevos metodos para el registro de productos, nuevas pol1ticas 

de precios, un nuevos istema publico de compras, que tiene un impac

to de "doble filo" sobre las empresas locales ya que aunque sale 

favorecido de la preferencia para las compras nacionales y por los 

precios, esta amenazado debido a la introducci6n de nuevos medica

mentos. 

Harmonizaci6n con la CEE. 

c) La producci6n en los pa1ses en desarrollo: Mexico. 

La disponibilidad de medicamentos y las necesidades de salud, ien

cajan una con otra o no? 

La lucha por la integraci6n vertical de la industria local: las po-

11ticas bajo la presidencia actual. 

Las inversiones extranjeras y la estructura de la industria local, 

puntos de colaboraci6n y de conflicto. 

Suspender la fuga de divisas, lo que implica medidas con respecto 

a la remisi6n de beneficios, acuerdos sobre las licencias y valo

raci6n sobre las transferencias. 

El sector publico como fabricante de productos farmaceuticos. 

d) El consume en un pa{s en desarrollo con una producci6n local minima: 

Tanzania. 
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El financiamiento de las importaciones de productos farmaceuti

cos; el papel que desempenan los organisn.os internacionales y la ~

yuda bilateral (como lo fue en 1983 la donaci6n de Dinamarca al 

UNICEF para la compra de medicamentos esenciales). 

Las estrategias de las empresas transnacionales para abastecer a 

los pa{ses pobres. lPodrf.1 haber un relajamiento de las reglas 

para maximizar la penetracion en el mercado? 

Lino de los metodos futures de compra podr{a ser el que va<ios pa{ses 

compren en conjunto, actuando como una unidad comun. 

lAcaso podria desarrollarse la producci6n nacional? Para ello ha-

bria quc tomar en cu~n~~ las iniciativas nacionales y las posibili

dades regionales. 

3.- Las areas claves en cuanto a pol{ticas y a estrategias. 

a) Polfticas orientadas hacia los costos: acuerdos dentro del marco 

del gobierno y de la industria sobre precios y rentabilidad. 

E~rablecimiento de los indices de ganancia: 

tendencia a reducir el valor tope para las ganancias; 

selectividad para favorecer al capital local, las exportaciones 

y las investigaciones y desarrollo; 

aumento de las penalizaciones por ganancias excesiva». 

Establecimiento de los niveles de precio: 

sobre los nuevos y los viejos productos; 

el problema perenne de la transferencia de precios y de la evalua

ci6n de los costos de investigaci6n y desarrollo; 

lquien resulta favorecido? llos innovadores o aquellos que producen 

a bajo costo, medicamentos bien conocidos; 

la inflaci6n, la devaluaci6n y las comparaciones internacionales, 

lCua(es son los criteiiOS validos? 

Los precios para el gobierno: 

Los contratos entre el Estado y las transnacionales; i es la expe

riencia francesa un indicador para el futuro o un experimento que 

fracas6? 
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La calificaci6n para un reembolso por parte del gobierno; la 

divulgaci6n de listados reservados. 

Cobrarle al gobierno por las ventas efectuadas al publico. 

Respuestas de las empresas trar.snacionales (ETN): 

Abandono de la producci6n local (como sucedi6 en el caso de la 

Merck Sharpe & Dohme en Grecia a principios de 1984). 

La cancelaci6n de nuevos proyectos. 

El "ostracismo" de los paises: el sindrome: "contribuya a la 

investigaci6n y al desarrollo o si no no hay colaboracion". 

b) Pol1ticas con orientaci6n a la salud: tendencias en el contenido y 

la utilizaci6n de la farmacopea. 

Divulgacion del'listado de medicamentos esenciales de·la OMS. 

lHomogenizaci6n de los listados de registro de medicamentos alre

dedor de unos pocos c6digos basicos? 

Eliminaci6n de la demanda de mcuhos articulos, y aumento significa

tivo de la misma para algunos. 

lQuien acrecentara la producci6n? 

precios y la fuerza del mercado. 

Nombres de marca y nombres genericos: 

Las econom1as de escala, los 

iQue importancia podr1an llegar a tener? 

Los listados de transparencia y las costumbres para recetar. 

Las ETN coma productoras de genericos. 

Las ETN utilizan las negociaciones sabre los genericos como una 

trama para obtener beneficios en otros lugares. 

Seguridad y eficacia: 

El criterio de "es el mejor con respecto a todos los demas medica

mentos"; iEsta pasando la era en la cual todos deseaban fabricar los 

mismos medicamentos? 

Las tendencias en cu~nto a la complejidad y a los costos de intro

ducci6n de nuevas drogas, y las implicaciones de las estrategias de 

publicidad y de precios de las ETN. 

iSe dirije la industria hacia una normalizaci6n de los encartes en 

el embalaje? 
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Politicas orientadas al desarrollo industrial: 

estructura de la proJucci6n de farmacos. 

los cambios en la 

Criterios uL'lizados para incentivar la producci6n de farmacos; contri

buciones a la salud de los individuos y a la salud econ6mica de la na

ci6n. 

El empuje hacia una mayor integraci6n local: 

Promoci6n de la producci6n de productos terminactos y promoci6n de 

la producci6n de ingredientes activos. 

El equilibria entre las ETN y las empresas de capital predominante

local: lacaso aumenta la preferencia por aquellas de capital local? 

Tendencias en las politicas de inversion: los incentivos a las in

versiones en nuevos rnedicamentos. 

iQue controles se haran efectivos sobre las fuerzas del mercado? 

La variaci6n en la mezcla de pol{ticas entre ''las zanahorias y los 

palos"; pollticas para buscar que la industira siga las directivas de 

los objetivos nacionales. 

La producci6n local y el comercio internacional; pol{ticas para la impor

taci6n paralela y fen6menos relacionados. 

4.- ~Que direcci6n lleva la industria? 

El aumentr en la constituciOn de nuevos marcos legales para los produc

tos farmaceuticos se promueve de la siguiente manera: 

En la OCDE: 

mediante la reorganizaci6n del sistema del "Estado social benefactor"; 

mediante la reorganizaci6n industrial; 

- cambiando los conceptos de trato. 

En los pa1ses del Tercer Mundo: 

el impact.o de la presente crisis econ6mica en los presupuestos des

tinados a la salud; 

- las nuevas ideas en cuanto a la utilidad de la medicina industrial; 

- las recomendaciones de los cuerpos ~ntergubernamentales; 

- las pobres experiencias del pasado. ' 
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Los gobiernos y las asociaciones de consumidores comparten mas la infor

macion internacional en lo que respecta a: 

los costos industriales y los precios de los productos; 

el comportamiento de las ETN; 

los metodos de compra; 

la seguridad y la eficacia de los productos. 

lCual es la imagen publica de las ETN?: lSe retractan a sus conchas? lDE 

fuerte agresividad? iO representa una busqueda de compromisos? lQue 

cam1no seguiran? 

TPma B.- El futuro de los productos farmaceuticos en el Tcrcer Mundo. 

1.- iQue direcci6n llevan los productos farmaceuticos? 

a) Tendencias productivas. 

Previsiones en cuanto al crecimiento global de la producci6n para 

los anos 1990 y 1995. 

Desglose po~ regiones y principales lugares de produccion. 

Desglose por categor{as terapeuticas. 

Producci6n de productos terminados y de ingredientes activos. 

Producci6n de productos genericos. 

La producci6n controlada por las ETN y la produccion local (tanto 

ia publica corno la privada). 

b) Las tendencias de consumo. 

Previsiones de crecimiento global, con desgloses por regiones y prin

cipales lugares de produccion y desglose por categorias terapeuticas. 

Carnbios en cuanto a la farrnacopea: ya sea una reduccion total, una 

concentraci6n en un grupo mas reducido de productos, o un aumento 

en la edad (lenvejecimiento?) de los productos. 

Financiarniento del consumo; los gastos tanto publicos como privados. 

Los carnbios en los rnetodos de adquisicion de los productos. 
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c) Las tendencias comerciales. 

Las importaciones procedentes de la OCDE; los productos finales y 

los ingredientes activos, desglose por grupos terapeuticos y por 

proveniencia. 

El comercio de trueque; los productos farmaceuticos dentro del comer

c io con los paises de Europa Oriental y en las transacciones comer

ciales entre los paises del Tercer Mundo. 

Las exportaciones de productos farmaceuticos del Tercer Mundo. 

El comercio como creador de la industria; venta de fabricas 

farmaceuticas y de servicios. 

d) Los cambios en la estructura industrial. 

Los modelos de propiedad (domestica/extranjera, publica/privada) en 

lugares de producci6n tipicos dentro del TErcer Mundo. 

La correlaci6n entre el tipo de propiedad y el tipo de producci6n. 

2.- Los temas criticos y los actores en la contienda de politicas. 

a) Polfticas que buscan la colaboraci6n extranjera. 

Inversiones extranjeras; incentivos para las ~mpresas de capital 

comun, el enfoque se presta a los ingredientes activos. 

Los criterios de evaluaci6n; una balanza positiva de divisas, incen

tives para la investigaci6n y el desarrollo locales. Se da poca 

importancia al factor empleo. 

Oposici6n a la adquisici6n de unas companias por otras. 

Proyectos clave. 

b) La propiedad industrial. 

La posibilidad de patentar los productos farmaceuticos. 

Los puntos sensitivos en el campo de las patentes. 

Las patentes para productos y procesos. 

La duraci6n de las patentes. 
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La obligaci6n de obtener licencias para elaborar productos patentados. 

La importaci6n de productos patentados. 

Las marcas de fabrica, los productos genericos y la publicidad. 

c) El registro de productos. 

d) La inf luencia de los grupos de presi6n. 

Las ETN dominaron las asociaciones internacionales de productores. 

Las ETN controlaron las asociaciones locales de productores. 

Agrupaciones de productores locales. 

Las asociaciones regionales de productores nacionales- iCual sera 

el futuro de la ALIFAR? 

3.- iQue es lo que podria suceder? 

Las ETN han operado generalemnte en los paises del Tercer Mundo con el 

fin de lograr acceso a los mercados locales, no con la finalidad de 

atraer recursos hacia esos paises o con el objeto de subcontratar partes 

de los procesos productivos, ahora bien: iSe mant2ndra tal modelo? 

ES posible que tengan lugar algunas disminuciones progresivas de los 

gastos farmaceuticos; iCUales seran las estrategias de las ETN en 

ese contexto? 

iProvocara esto una division mas profunda en el Tercer Mundo? 

iProvocara un campo en el cual unos paises dependan totalmente de las 

importaciones de productos farmaceuticos en un extremo, y otros que 

sean semi-suficientes? 

iProvocara tal situaci6n un circuito cerrado tercermundista? 

Terna C.- El desarrollo Tecnol6gico y la innovaci6n. 

1.- La situaci6n actual. 

El aprendizaje del negocio de los productos farmac6uticos: la fabrica-
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cion de medicamentos, la fabricacion de ingredientes activos y la intro

ducci6n de innovaciones en los nuevos ingredientes activos. 

Las caracter{sticas de la innovaci6n durante los ~ltimos anos: 

Su frecuencia. 

Las clases de sustancias terapeuticas. 

Las empresas. 

El mapa de producci6n de los ingredientesactivos esta cambiando. 

2.- Tendencias futuras en la innovaci6n tanto de productos como de pro

cesos. 

Las rafces para la innovaci6n de los productos; de la sfntesis quimica 

estandar a la biotecnologia. 

La innovaci6n tecnologica como respuesta a la crisis actual. 

Las areas de importancia de la tecnologia. 

El diseno computarizado como instrumento de investigacion molecular y 

la creaci6n de nuevos compuestos. 6De donde provendra el ahorro? 

iDe la producci6n de compuestos nuevos? 

iDe nuevas aplicaciones para los ya existentes? 

iDe mejores metodos de prueba clinica? 

Las alteraciones en los procesos productivos: 

una mayor automatizaci6n; 

si~temas de fabricacion flexibles y la cuestion relativa a las escalas; 

la maquinaria multiusos. 

~as implicacioncs que tendra el cambio tecnologico en la estructura 

dustrial en: 

el tamano de las plantas; 

los costos de ingreso a la produccion farmaccutica; 

las tendencias conflictivas: lSaldran mas favorecidas las empresas 
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mas avanzadas como consecuencia de los costos?, iLas empresas 

menos avanzadas debido a la flexibilidad de escalas? 

iAcaso se amplian las brechas debido a las nuevas tecnologias? 

ientre los productores principales de la OCDE y el resto? 

ientre las grandes multinacionales y las otras companias? 

F. La industria farmaceutica argentina. 

El campo de la industria farmaceutica es uno de los campos mas claros 

del analisis economico en el cual se produce el fracaso del mecanismo de 

precios; es decir, que para poder comprender lo que ocurre y c6mo se asignan 

los recursos, es necesario partir de la idea de que el mecanismo de precios 

fracasa dramaticamente tanto por el lado de la demanda como por el lado 

de la oferta. 

Del lado de la demanda, esta es una industria curiosa, en la L~al 

quien consume no es quien decide y qui1•n decide no es quien paga por lo 

que todos los supuestos tradicionales de la soberania del consumidor se 

vienen abajo, es decir, si tratamos de tomar los supuestos tradi~ionales 

de un libro de texto y pensar en el consumidor tradicional de la teor1a 

de la demanda; y pensar la manera en que este elige y compara la eficiencia mar

ginal de su dinero contra lo que adquiere, se encuentra uno con que del lado de 

la demanda fracasa el sistema de precios, debido a que en el 70% de los casos 

quien consume no es quien decide ya que quien decide es el medico que escribe la 

receta, y quien decide no paga pues paga la seguridad social o el seguro del 

consumidor o el consumidor mismo. (En la Argentina el 70% de los casos esta 

cubierto por algun tipo de seguro y el otro 30% es de pago directo). 
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En la industria tarmac6utica el costo de producci6n no tienc nada 

que ver con el precio linal de mcrcado, que resulta scr el test fundamental 

por medio del cual se trata de observar a largo plazo la competitividad 

de un sector. En tal sector puede observarse que en algunos casos el 

costo tinal de producci6n de un medicamento equivale a no mas de un 10% 

del precio final del n1ercado, yen otros casos equivale al 20% o al 30%, 

lo que equivale a decir que la teoria central de la existencia de un mercado 

competitive tambi6n sc viene abajo. 

Al quedarnos sin el mecanismo de precios coma sistema para la asignaci6n 

de recurses, inmediatamente debe recurrirse a un sistema alternative de 

regulaci6n, qu epermita observar dos planos principales: el de la protecci6n 

al consumidor y el de la asignaci6n de recurses. 

En lo que respecta a la protecci6n al consumidor, el primer detalle 

importante es que en este mercado existe una abundancia de productos de 

igual valor terap6utico, con una gran dispersi6n de precios. En el mercado 

argentino existen aproximadamente 4.500 productos y sus distintas presentaciones 

los convierten en 11.000 formas farmac6uticas en el mercado, para los cuales 

existe una enorme variedad de precios. 

Otro aspecto relacionado con la protecci6n al consumidor es que en 

sociedaJes como la Argentina, una parte de la socicdad csta al margen del 

mercado, por lo que cualquier programa que se ocupe de la protecci6n al 

consumidor tendra que incorporar al mercado aquellos sectores marginados 

al consume y que no tienen acceso al farmaco. En la Argentina alrededor 

de un 15% de la sociedad no participa en el mercado de fdrmacos, lo que 

significa que alrededor de 600.000 pPrsonas dispersas pr• todo el territorio, 

ademas de la poblaci6n marginal que vive en los cordones urbanos no tiene 

ninguna seguridad social y tampoco tiene acceso al medicamento. Por lo 

que uno de los temas de la protecci6n al consumidor es el de incorporar 

al consumo a aquellos grupos que estan totalmente marginados. 

Otro punto al respecto es el relacionado con la imperfecta difusi6n 

de la informaci6n (toda la informaciopn existente sobre los aspectos adversos 

de los farmacos emana de sus propios fabricantes). Este es ademas uno 

de Los fundamentos del argumento sobre la necesidad de la sociedad de poseer 

una capacidad propia para generar informaci6n sobre los aspectos adversos 

de los medicamentos, lo cual revitalizar(a agencias como el Instituto 

Nacional de Farmacolog{a, o la Comisi6n Nacional de FArmacopea, mecanismos 



- 117 -

del Estado argentino a traves de los cuales pasa todo lo que se vende en 

el mercado. Al hablar de los aspectos adversos, se tiende a pensar en 

el modelo genetico anglosaj6n, por lo que el analisis en cuanto al impacto 

de los farmacos sobre la sociedad argentina se basa ya sea en la bibliografia 

estadounidense o en la inglesa. Alrededor de un 25% de la poblacion argentina 

esta asociada a un modelo genetico que no es necesariamente el anglosajon 

(mayor aun en Mexico, Brasil y otros paises latinoamericanos), por lo que 

es aun mas necesaria la creacion de una capacidad publica aut6noma para 

generar informaci6n de tipo biomedico y clinico sobre el papel del farmaco 

en determinad01 socil·dad. 

Otro aspecto importante es el que tiene relaci6n con los tests y con 

el pre-lanzamiento de productos nuevos, ya que en la Argentina no existen 

reglas que establezcan c6mo se deben dirigir los labor3torios a los usuarios 

potenciales con el fin de producir informaci6n de caracter cientifico-tecnica 

que evalue el impacto que el medicamento pueda tener sobre el usuario final. 

La Argentina presenta una serie de caracter!sitcas que hay que comprender 

para poder establecer un mecanismo regulador adaptado al pais. La Argentina 

no es un pa!s de ftontera tecnologica, ni rs un pais que no tenga ninguna 

capacidad tecnol6gica propia. 

Al tratar de concebir un mecanismo regulador es necesario disenarlo 

en funci6n de los rasgos idiosincraticos de la sociedad que se observa 

y para la cual se desea establecer tal mecanismo. 

Durante los ultimos veinte anos ha habido internacionalmente una disminu

ci6n en el ritmo innovativo, disminuci6n que segun los economistas de la 

escuela de Chicago se debe a la intervencion estatal (la FDA estadounidense 

requiere desde 1962 condiciones de eficacia ademas de condiciones de seguridad, 

ya que si antes hab{a que probar que el farmaco no danaba ningun 6rgano, 

ahora hay que probar qce el farmaco hace exactamente lo que dice el fabricante 

y que acompana por escrito al medicamento.), por lo cual los fabricantes 

deben realizar mas investigaci6n y desarrollo en las etapas 3 y 4 de la 

I + Den farmacolog{a (farmacolog!a cl!nica en seres humanos y toxicolog{a 

a largo plazo), que antes no realizaban, ademas de probar muchas cosas 

que antes no probaban antes de lanzar un medicamento al mercado. 
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Definitivamente, debido a esto el riesgo del consumidor a disminuido, 

aunque ahora los productores estadounidenses prueba11 sus farmacos en el 

mercado de la Gran Bretana, pais en el cual los lapsos de prueba son menores, 

hacienda el producto su ingreso al mercado estadounidense dos o tres anos 

despues de taberse vendido en Europa. 

Otra escuela no ve dicha disminucion innovativa como una consecuencia 

de la mayor exigencia en materia de regulaciones, sino como consecuencia 

del paso de la investigacion y desarrollo de los campos terapeuticos anti

infeccioso de la post-guerra, a campos donde la investigacion "in vitro" 

es mucho mas compleja (sistema nervioso central, sistema cardiovascular, 

etc.), extendiendo el campo de la investigacion. De ello resulta que 

las tasas de ganancia (de los gastos realizados en busqueda de nuevos 

farmacos), de las ETn intensivas en investigacion y desarrollo, han empezado 

a disminuir. Tai disminuci6n es clara y ello ha evocado ciertas conductas 

de las ETN tales como: la disminuci6n en el numero de proyectos de investiga

c i6n y desarrollo, una descentralizacion de los esfuerzos de investigaci6n 

y desarrollo hacia pafses en los cuales resulta mas barato investigar (Italia, 

Belgica, Dinamarca, Suecia, etc.), y una diversificaci6n de su portafolio 

de inversiones, pasando a los Cosmeticos, los fertilizantes, las cervecerfas, etc. 

Se cree que en el futuro el Estado participara mas y mas en el marco 

de la investigacion y desarrollo de la farmoqufmica. 

La empresa que mas vende en la Argentina, vende de 50 a 60 millones 

de dolares, y una empresa que gasta mucho en investigacion y desarrollo, 

lo hace en un 7, 8 o 10 por ciento de sus ventas, por lo que resulta muy 

dificil desarrollar nuevos productos en la Argentina. 

Debido al alto costo de la investigacion y desarrollo convencionales, 

para sociedades como la Argentina, no tiene sentido realizarlos. Al hablar 

de productos nuevos se observa que existe una gran variedad de productos 

(biologicos, reactivos de diagn6stico, vacunas, etc.) para los cuales el 

costo de investigaci6n y desarrollo no llega a los montos mencionados para 

la s1ntesis qu1mica convencional, sino de costos mucho mas bajos (uno o 

dos millones de dolares), y con opciones de abrir nichos poderosos en el 

mercado internacional. El mercado internacional de reactivos de diagnostico 

crece muy rapidamente en la actualidad, y no resultarfa diffcil para pequenas 

empresas intensivas en capacidad cient1fico-tecnol6gica, con un elenco 

bioqufmico relativamente pequeno ~ con una pequena planta piloto, el entrar 
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al mercado biol6gico estadounidense, con ventas millonarias de productos 

relativ~mente novedosos; lo mismo es cierto para las vacunas, los tests 

de diagn6stico, etc. 

Otro campo que es importante explorar es el de los productos naturales, 

yd que particularmente en ~1 caso argentino, todo lo que son productos 

naturales asociados a la opoterapia se ha trabajado y explotado mal. En 

un pais rico en ganado y en agricultura, es obvio que un tamizado cuidadoso 

sobre lo que podria ser el frente opoterapico, podria brindar oportunidades 

interesantes, ya que la inversion no es muy grande, y la profundidad del 

esfuerzo de investigaci6n y desarrollo necesario admite que grupos intermedios 

de la sociedad argentina encuentre opciones internacionales de desarrollo. 

Las fabricas existentes en la Argentina son pequenas, multiproposito, 

que saben muy bien captar una molecula recien publicada en la literatura 

internacional, y producir unos cientos de kilos de ella para uso cautivo 

del mismo laboratorio que tiene una llnea de especialidad de finales basada 

en la droga que se autofabrica. Producir mas implicaria tener una fabrica 

mucho mas grande, y vender en un mercado competitivo. 

Es importante crear una organizaci6n de mercadeo y comercializaci6n in

ternacional, para poder entrar a escalas progresivamente mayores, basandose 

en acuerdos de comercio compensado, mediante el cual las partes del arreglo 

acepten comprar a las demas partes. Dentro de este esquema se ha logrado 

un convenio de comercio compensado con Mexico y con Brasil, que aun no 

esta funcionando, aunque no se cree que va a funcionar. iPor que no funcio

naria? Porque la reglamentaci6n del comercio exterior actual en Argentina 

establece un mercado interno protegido para el fabricante que ya esta en 

el mercado; y ante el cierre de las posibilidades de importaci6n, el fabri

cante argentino ha aumentado sus precios (la renta monopolica) en el mercado 

interno y no tiene un incentivo de fuerza para exportar y competir internacio

nalmente. La recepci6n domestica al acuerdo con Mexico fue muy fr{a, aunque 

tuvo una calurosa recepci6n por parte del sector ETN, el cual pedia participar 

para poder triangular en el mercado. 

En el escenario argentino actual, el mercado esta totalmente distorsionado 

debido a una serie de practicas restrictivas a lo largo de la Historia. 

Al tratar de implementar un porgrama de pol1tica econ6mica, esta en juego 

la tasa de ganancia con la cual el empresario privado podr1a trabajar en 

el escenario domestico basando&e en una vision del futuro planteada por 
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sector publico • Se parte de una situaci6n inicial totalmente distorsionada, 

. por lo que al pretender corregir tal situacion, se trata de corregir la 

tasa de ganancia con la cual el empresario esta acostumbrado a vivir, 

lo cual es d:tlcil porque el empresario tiene que aceptar queen un interreino 

que puede d~rar alg~n tiempo, su tasa de ganancia tendria que bajar y debera 

buscar m~todos de trabajo diferentes a los utilizados tradicional y convencio

na lmente para poder obtener ganancias, pero no mediante mecanismos perversos. 

Las empres:is de capital nacional (mercado final de productos terminados), 

.ibastecen pn un 45% al mercado argentino, con un 55/o del mercado sicndo 

dbastecido por firmas de capital extranjero. Los dos grupos de empresas 

haccn dinero pero con una mecJnica operativa totalmente diferente: el 

l,iboratorio extranjero obtiene sus ganancias comprando la materia prima 

,1 su casa matriz, o sea que el precio de transferencia de la materia prima 

~s el que contiene una buena parte de las ganancias de las ETN que operan 

en .-\rgentina, ya que los precios de transferencia son sobrefacturados. 

En t6rminos globales el mercado vale 800 millones de d6lares, y para fabricarlos 

la Argentina importa 240 millones de d6lares en un ai'io. Se estima que 

1.1 sobrefacturaci6n equivale a 80 millones de dolares, el 80/'o del cual 

es del factor ETN. Las empresas nacionales funcionan basandose en una 

mayor intensidad de publicidad sobre el m~d1co quien en el fondo es quien 

decide la compra yen un mayor numero de lanzamientos de farmacos anualmente. 

Debido a cste sistema y a que en el mercado argentino siempre han existido 

controles de precios, el sector nacional ha encontrado que para obtener 

ganancias lo que deben hacer es circunvalar el control de precios, y lo 

que hacen estos es manipular su obtenci6n de certificados para entrar con 

nucvos productos al mercado. Anualmente la Argentina ha registrado unos 

200 nuevos productos, v durante 1983 registro 2800, habiendo entre tales 

productos muchos que no pasaron por el lnstituto de Farmacolog1a, otros 

que no han cumplido el protocolo medico, etc. De esta manera, un laborator io 

que posee un certificado (que equivale a un titulo de propiedad), para 

poder entrar al mercado circunvalando un producto que tiene control de 

precios, lo que hace es dar un nuevo valor al precio promedio de su "mezcla" 

de produccion, por lo cual aquel que mas tiene certificados, mas pronto 

logra circunvalar el control de precios. 

Estas dos mecanicas perversas se han institucionalizado a traves de 

los anos; y al querer redisei'iar una estrategia de insercion internacional 

r!r> r;il industria y basandose en sus potencialidadPs, se manifiesta al mismo 

tirmpo que para poder cambiar Jos rfertos prrvrrso~ rlr los qur sr partr, 



- 121 -

la industria tiene que aceptar que tiene que pasar por una fase durante 

la cual su tasa de ganancias tiene que disminuir ya que su base de funcio

namiento es de tipo perverso. 
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ANEXO I 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES * 

Jueves 22 de noviembre de 1984 

Por la manana: 

Apertura del Taller. 

Dr. Juan Vital Sourrouille 

(Secretario de Planificacion) 

Dr. Herman Muegge 

(ONUDI) 

Tendencias, fuerzas impulsoras y polfticas en un perfodo de incertidumbre. 

Dr. Herman Muegge 

(ONUDI) 

Cambios en los flujos de comercio. 

Dra. Ventura Dfaz 

(UNCTAD) 

Por la tarde: 

Polfticas de ajuste en la OECD. 

Prof. Michalski 

(OECD) 

Diseno de politicas en un perfodo de desequilibrio e incertidumbre: La consisten

cia de estrategias y paquetes de polfticas. 

Dr. Herman Muegge 

(ONUDI) 

Viernes 23 de noviembre de 1984 

Por la manana: 

lndustrializacion, desindustrializacion y re-industrializacion en Argentina: 

Un diagnostico basico de la situacion heredada. Restricciones, requisitos 

y oportunidades para restablecer el sendero de crecimiento industrial. 

Lie. Bonvecchi 

(Sec. de Planificacion) 

Perspectiv~s de crecimiento y reorientacion del desarrollo en America Latina. 

Dr. Altimir 

(CEPAL) 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES (2) 

Criterios para establecer las prioridades de la estrategia de in0us~rializaci6n 

en el marco de las restricciones que impone el endeudamiento externo y la 

inflacion interna. 

Dr. Fajnzylber 

(CEPAL) 

Tendencias en algunas industrias importantes. 

Prof. Michalski 

(OECD) 

Por la tarde: 

La industria internacional de maquinas herramientas. 

Dr. Herman Muegge 

(ONUDI) 

La industria argentina de maquinas herramientas. 

Dr. Daniel Chudnovsky 

(CET) 

La industria automotriz internacional. 

Dr. Herman Muegge 

(ONUDI) 

La industria automotriz argentina. 

Ora. Nofal 

(Sec. de Planificacion) 

La industria farmaceutica internacional. 

Dr. Herman Muegge 

(ONUDI) 

La industria farmaceutica argentina. 

Dr. Jorge Katz 

( BID-CEPAL) 

Clausura del Taller. 

~ Hubo per(odos intermedios para discusion de los temas, aunque no se logro 

mantener un horario determinado, y al final ya no se discutieron varios 

de los temas, debido a la falta de tiempo. 



ANEXO II 

LA INDUSTRIA FAR~ACEUTICA ARGENTINA 

Jorge Katz, ~inisterio de Salud y Acci6n Social 

Argentina 

CE PAL 

I. Hay tres planos en los que quisiera aqui examinar al sector farmaceutico 

y farmoquimico argentino. El primero es un plano te6rico. Desde el punto de 

vista de la teoria econ6mica, la industria farmaceutica conforma un riquisimo 

laboratorio de experimentaci6n y estudio de la sociedad en tanto yen cuanto 

reune practicamente todos los temas interesantes del analisis socioecon6mico 

contemporaneo, desde el fracaso del mecanismo de mercado hasta el tema de 

MNCs, RD y teoria de la innovaci6n y otros. Una segunda 6~tica desde la que 

vale la pena mirar al sector farmaceutico, tanto local como internacional, se 

refiere a cual deberia ser la estrategia de integraci6n en el escenario 

internacional para un pais chico y de segunda linea como es el nuestro. La 

rama farmaceutica constituye un oligopolio en franca crisis y transformaci6n a 

escala mundial y las oportunidades para nuevos productores - ya sean estas 

firmas medianas del mundo desarrollado, o 'newcomers' del mundo en vias de 

desarrollo - ciertamente merece explorarse cuidadosamente por su importancia 

potencial. Existe, finalmente, un tercer tema queen este campo importa 

exam1nar y es el de la capacidad del Estado para hacer politica industrial. 

6Cual es verdaderamente el poder de negociaci6n que un determinado Estado 

nacional tiene en esta industria como para implementar cambios de fondo en las 

reglas del juego hoy imperantes, las que estan plagadas de 'conductas 

perversas' y practicas restrictivas? Que pasa en el escenario local en esta 

materia, constituye entonces, mi tercer tema en esta presentaci6n. 

Comenzare por el primero de estos temas mencionados, planteando algunas 

cuestiones de c~oria econ6mica y su relaci6n con la rama farmac~utica. 

.. 
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II. El fracaso del mecanismo de precios y los objetivos de la politica 

regulatoria estatal 

La industria farmaceutica constituye un ejemplo claro del fracaso del 

mecanismo de precios tal cual este se expone en los modelos convencionales de 

libro de texto. Dicho fracaso ocurre tanto desde el lado de la demanda como 

cesde el lado de la oferta. 

Desde el angulo de la demanda, este es un mercado donde quien consume no 

es quien decide la compra y quien decide la compra no es quien paga por ella. 

A raiz de esto, todos los supuestos tradicionales de soberania del consumidor 

aqu{ no tienen vigenria. En otros terminos, si tomamos los supuestos 

tradicionales de libro de texto y pensamos en el consumidor 'tipo' de la 

teoria de la demanda, yen c6mo este elige comparando la eficiencia marginal 

de su dinero contra la eficiencia marginal de lo que adquiere, nos encontramos 

con que del lado de la demanda el sistema de precios, no puede funcionar como 

un buen proveedor de senales de escaz en el area de los medicamentos, ya que 

quien decide la compra es el medico que prescribe y quien paga es la seguridad 

social o el seguro de prepago que protege al consumidor. En el caso argentino, 

el 701 de los consumidores, aproximadamente, esta cubierto por alguna forma de 

seguro de prepago, en algunos casos cubriendo el 504 y en otros hasta e~ 100% 

del gasto en medicamentos. 

Tambien fracasa el mecanismo de mercado del lado de la oferta. Esta es 

una industria en la cual el costo de producci6n no tiene practicamente nada 

que ver con el precio final de mercado, lo cual hace que la competencia entre 

firmas tenga poca relaci6n con los precios que afronta el consumidor. Es este 

un sector en el cual costo final de producci6n de un medicamento puede oscilar 

ent~e el 10-301 del precio final de mercado. Esto equivale a decir que otro 

supuesto central de la teor£a de los precios - la capacidad de la competencia 

para llevar, eventualmente, a un precio cercano al costo de producci6n -

tambi~n se viene abajo en este campo. 

Ademas de lo anterior, este es un mercado en el que hay imperfecta 

informaci6n, yen el que la incompleta informaci6n existente emana de los 

mismos fabricantes, por lo que a priori debemos sospechar la presencia de 

sesgos mAs o menos significativos tanto en materia de cantidad como de calidad 

informat,iva puesta a disposici6n del medico que receta. Obviamente los 
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causales de imperfecci6n del mercado no acaban aqui. Se observan fuertes 

economias de escala en la fabricaci6n de materias primas farmoquimicas, 

grandes restricciones en los mercados de capitales dispuestos a financiar la 

investigaci6n y el desarrollo de nuevos principios activos ('venture 

capital'). etc. En resumen, tanto desde el punto de vista de la demanda como 

desde la optica de la oferta, este es un caso claro de fracaso del mecanismo 

de precios. 

En cuanto admitimos la inoperancia del sistema de precios como regulador 

de oferta y demanda emerge la necesidad de un sistema alternativo de 

regulaci6n, es decir debemos recurrir a la creaci6n de una 'mano visible', una 

instituci6n que, de alguna manera, reemplace al sistema de precios. Esa 'rnano 

visible' debe actuar en al menos dos planos principales: el de la protecci6n 

al consumidor por un lado y de la asignaci6n de recursos, por otro. Entonces, 

al concebir el diseno de un mecanismo regulador que reemplace al sistema de 

precios, debemos necesariamente pensar en un ente regulador que tiene a su 

cargo dos papeles centrales: proteger al consumidor, y generar una estructura 

industrial - presente y futura - 'socialmente optima' (def inir que es esto es 

altamente complicado y requiere una discusi6n de detalle que efectuaremos mas 

adelante en esta presentaci6n). 

Respecto al ~~1mer tema, proteccion al consurnidor, son var1os los rasgos 

'perversos' que inmediatamente saltan a la vista del observador: a) este es un 

mercado en el cual existe sobreabundancia de productos de igual valor 

terapeutico, con gran dispersion de precios entre todos ellos. Obviamente esto 

atenta contra el bienestar del consumidor. En lo que al m~rcado argentino se 

refiere, podemos decir que existen aproximadamente 4,500 productos entregados 

al mercado en alrededor de 11,000 presentaciones o formas farmaceuticas. 

Ciertamente se observa una gran dispersi6n de precios entre drogas de identico 

valor terapeutico. Si recordamos que quien consume no es quien paga ni quien 

decide la compra, podemos intuitivamente percibir que dichas dispersiones de 

precios generan rentas monop6licas y un uso sub6ptimo de recursos desde el 

punto de vista de la sociedad como un todo. 

Un segundo tema inherente a la protecci6n al consumidor se ref iere al 

hecho de que - particularmente en sociedades como las latinoamericanas - una 

parte de la poblac,i6n simplemente est! fuera del mercado, por lo que cualquier 

programs que se ocupe de proteger al consumidor deberA, entre entras cosas, 

• 
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incorporar al mercado a los sectores marginados del consumo, es decir a 

aquellos que no tienen acceso al farmaco. En la sociedad argentina estimamos 

que alrededor de un 151 de la comunidad no participa del consumo de farmacos 

siendo necesario llegar a dicho sector con un programa especio.l de 

incorporacion al mercado. Hay alrededor de 600,000 personas en comunidades 

indigenas dispersadas por todo el territorio lFormosa, Misiones, Salta, etc.), 

que obviamente no tienen acceso al farmaco, y ademas en todos los cordones 

urbanos existe una poblaci6n marginal que no esta cubierta por n1nguna forma 

de seguridad social y que taq>oco alcanza a convertirse en demandante, 

quedando insatisfechas sus necesidades mas elementales en materia de 

rnedicamentos. Un segundo tema entonces, en lo que a proteccion del consumidor 

se refiere, hace a la incorporaci6n al consumo de sectores hoy marginados del 

circuito economico. 

Un tercer aspecto de protecci6n al consumidor es el que se relaciona con 

la imperfecta d if us ion de informac i6n sobre "efectos adversos" re lac ion ados 

con el use de medicamentos. Dado que el grueso de la informaci6n disponible 

emana de los mismos fabricantes de farmacos debemos a priori sospechar que la 

soc iedad como un todo no rec ibe la total idad de informac ion sabre los "e fee tos 

adversos" que en rigor de verdad deberia tener. Esto aparece como la 

principal justificaci6n de los deversos lnstitutos de Farmacologia y otro~ 

entes semejantes que toda sociedad debe tener a fin de contar con capacidad 

prop ia e independiente de generac i6n de informac i6n sobre "efectos ad versos" 

d~ los medicamentos que consume. Vistas en esta 6ptica los lnstitutos 

nacionales de Farmacologia, o las Comisiones Nacionales de Farmacopea, no son 

meras instituciones burocraticas sino que aparecen como el medio a traves del 

cual el Estado busca asegurarse la existencia de un f lujo independiente de 

informaci6n cientifico-tecnol6gica 6til a los fines regulatorios. En el ~edio 

latinoamericano esto tiene una connotaci6n adicional relacionada con la 

necesidad de explorar "efectos adverses" en base a modelos geneticos distintos 

del anglosaj6n a tin de comprender el impacto que los f~rmacos tienen en la 

comunided cuando la misma esta coq>uesta por un 25-SUl de individuos con 

componentes geneticos diferentes a los del modelo genetico convencional sobre 

el que versa el grueso do la literatura cientifica universal. Estc hecho hace 

por demas necesario y socialmente justificado el que el Estado posea capacidad 

cientifico-tecnica aut6noma para generar informaci6n de tipo biomedico y 

clinico que no necesariamente se obtiene en la farmacologia clinica 

convene iona 1. 
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Otro aspecto de protecci6n al consumidor que es muy importante regular se 

refiere a los tests previos al lanzamiento de productos nuevos, ya que cuando 

no existen reglas claras que rijan los limites de la investigaci6n clinica 

admitida debemos a priori esperar excesos que atentan contra el riesgo 

individual y comunitario. La falta de informaci6n, o los defectos claramente 

observables en los flujos informativos disponibles, obviamente acentuan la 

importancia de este acapite de la regulaci6n estatal. Este es un campo que 

atane tanto al la etica como a la economia, y en el cual hay una gran cantidad 

de preguntas que hacerse particularmente con relaci6n al funcionamiento de 

rnuchas firmas transnacionales que con relativa frecuencia aparecen en la 

noticia periodistica como realizando experimentos en paises de menor grado de 

desarrollo econ6mico (Puerto Rico, Haiti, bolivia, Paraguay en el caso de 

drogas anticonceptivas y de esterilidad), qoe sus respectivos Estados 

Nacionales no necesariamente admitirian en su propio medio social. 

Pasemos ahora al otro conjunto de temas en los que debe actuar todo ente 

regulatorio mas alla de la protecci6n de consumidor. Oeciamos antes que estos 

temas se refieren a asignaci6n de recursos. En esta materia los objetivos de 

la regulaci6n dependen fundamentalmente del estadode desarrollo alcanzado por 

una determinada sociedad y de lo que, en funci6n de ello, resulta socialmente 

deseable y viable para la comunidad como un todo. Pensando especif icamente en 

el caso argentino, observamos que nuestro pais integra un grupo de nac1ones de 

estado intermedio de desarrollo en los que existe cierta capacidad local de 

investigaci6n y desarrollo en materia de farmacos, pero no comparable con la 

de aquellos paises que estan en la frontera de los conocimientos cientificos o 

tecnol6gicos mundiales. En otros terminos, pese a que Argentina no puede ser 

vista corno un pais situado sobre la frontera cientifico-tecnica internacional, 

debe si ser vista como un pais que puede tomar de la bibliografia 

internacional una molecula recien descubierta en otro lado y generar 

localmente un proceso de fabricaci6n de dicha molecula. Todo esto implica una 

serie de circunstancias especiales que debemos comprender si tratamos de 

montar un mecanismo regulatorio y de politica industrial y farmaceutica 

adaptado al caso local. 

Un mecanismo regulador adaptado a eF.te escenario debe necesariamente 

reflejar la esencia de la situaci6n local y simplemente no puede ser copiado 

de otras nacionnes que estan mas adelantadas en esta materia. Esto hace que 

sea necesario partir con un diagn6stico mas o menos fino de la situaci6n local 
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a fin de que el pr~raaa regulatorio satisfaga adecuadamente las necesidades 

socialmente percibidas. A fin de construir dicho diagoostico de situaci6n, 

veamos primeramente que pasa en el escenario internacional, y luego cuales son 

los rasgos mas salientes del medio local a fin de montar un mecanismo 

regulador que se adapte a lo socialmente deseable y viable. 

Ill La insercion internacional de pais~~ de desarrollo intermedio 

Internacionalmente se observa cna marcada diS111inuci6n en el ritmo 

innovativo de la industria, el que es claro si tomamos los ultimos veinte anos 

de la historia farmaceutica mund~al. Existen al menos dos grandes 

expl icac iones de esta caida en el ritmo innovativo. 

La pr1mera de ellas, asociada C\ los economistas de la escuela de Chicago, 

par!.icularmente a S. Polzmann o a Milton Friedman, culpan de la caida en el 

ritmo innovati•;o a la intervenci6n estatal, particularmente al cambio en las 

reglas regulatorias que la Food and Drug Administration esta•· unidense 

introduce a partir de la enmienda Kefauver, en 1962. Dicha enmienda plantea 

por primera vez la exigenc ia de que todo fabric ante pruebe ef ic ienc ia ademas 

de seguridad previo al lanzamiento de todo nuevo producto al mercado. Antes de 

1962 habia que probar que el farmaco no danaba ningun 6rgano, ahora hay que 

probar que el farmaco hace lo que dice el prospecto que aco~ana al 

medicamento. Una cosa es la seguridad y otra £b la eficiencia. A raiz de este 

cambio, lc·s laboratorios han sido forzados a realizar arucha mas investigacion 

y desarrollo en las fases 3 y 4 de investigaci6n en farmacologia clinica que 

antes no realizaban. Ahora hay que probar muchas cosas que antes no se 

prob~,an para poder laozar un medicamento nuevo al mercado. 

Ahora bien, si el Estado fuerza a los laboratorios a realizar mas 

farmacologia clinica que antes, obviamente la contrapartida de esto es que el 

riesgo del consumidor tiene que haber disminu4do. El cambio en el riesgo del 

tonsumidor nunca ha formado parte de c6~utos, porque es muy dificil medirlo, 

hacienda aparecer el retrase del ritmo innovativo COllO el unico efecto -

obvi&mente un costo - que la sociedad enfrenta coma consecuencia del cambio 

regulatcrio de 1962. Los productores norteamericanos han reaccionado a las 

mayores restricciones impuestas por el FDA, adelantando sus lanzamientos en 

Gran Breta~a, pais en el cual las exigencias del aparato regulatorio es alRo 

menor, y hacen su ingreso al mercado estadounidense dos o tres a~os despues de 
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haber vendido el producto en Europa. Esto produce un problema de 

costo-beneficio dificil de evaluar, porque, en el margeo, es ohvio que hay 

personas en los Estados Unidos que se quedan sin la droga, y que, o la compran 

en Europa, o se quedan sin tratamiento. Como contrapartida de este costo 

aparece el menor riesgo del consumidor, el que a juzgar por el episodio de la 

talidoroina no es ni bajo ni sencillo, etica 0 economicamente, de acotar. 

Otra escuela, ve la disminuci6n del ritmo innovativo estadounidense no 

como una consecuencia de la mayor exigencia del aparato regulatorio, sino como 

consecuencia del paso de la investigaci6n y desarrollo hacia campos donde la 

investigaci6n es mucho mas compleja que en el area anti-infecciosa, por 

ejemplo en lo que involucra al sistema nervioso central, al sistema 

cardiovascular, etc., siendo esto lo que extiende el tiempo de investigaci6n y 

desarrollo y la complejidad de la farmacologia clinica necesaria. 

La consecuencia de la caida en el ritmo innovativo es clara. La tasa de 

ganancia (de los gastos realizados en busqueda de nuevos farmacos) de las 

corporaciones multinacionales intensivas en investigacion y desarrollo, ha 

empezado a disminuir y el equilibria de largo plazo de la industria esta 

seriamente comprometido. 

Los empresarios del sector manifiestan con toda claridad esta situaci6n 

la cual ha dado pie a diversas 'conductas defensivas' por parte de la 

industria transnacional, como son a) una disminuci6n en el numero de proyectos 

de investigaci6n y desarrollo encarados por firma, b) una descentralizaci6n de 

los esfuerzos de investigaci6n y desarrollo hacia paises en los cuales resulta 

mas barato investigar (Italia, Belgica, Dinamarca, Suecia, etc.), o mas facil 

introducir anticipadamente un nuevo farmaco, c) diversificar su portafolio de 

inversiones, pasando a los cosmeticos, los fertilizantes, las cervecerias, etc. 

Por todo esto la industria esta ingresando a un gran cono de sombra, 

donde ya no resulta obvio que la misma constituya el gran negocio de los aftos 

cincuenta, lo que produce profundos cambios en las estrategias internacionales 

de los principales grupos empresarios. Como si todo esto fuera poco, el 

ingreso de nuevos competidores al mercado (los japoneses estan haciendo una 

irrupcion explosiva y tambien estan creciendo rapidamente J buscando SU propia 

internacionalizaci6n una aerie de firmas medianas de pafses desarrollados) y 
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la creciente penetraci6n de los 'genericos', acaban por erosionar 

definitivamente la rentabilidad de largo plazo de esta industria, produciendo 

profunda preocupaci6n en la comunidad de firmas multinacionales de larga 

historia, las que, acostumbradas a la rentabilidad de los afios 50, no pueden 

acabar de comprender el mundo de los anos 80 • 

Por todas estas razones - baja del ritmo innovativo, creciente costo de 

la investigaci6n y desarrollo de nuevos productos, ingreso de nuevos paises y 

de productores medianos de los paises centrales, creciente importancia del 

generico en el mercado global, etc. - en el medio y largo plazo, esta es una 

industria 1ue esta en franco estado de transici6n hacia una nueva morfologia 

de mercado, hacia nuevas formas de division internacional del trabajo y hacia 

diferentes mecanismos de financiaci6n de la investigaci6n y desarrollo de 

nuevos farmacos. Tal como ocurre con la financiaci6n de la investigaci6n 

anticancerigena, pensamos que en el futuro el Estado participara mas en el 

financiamiento de la exploraci6n bio-medico-farmacol6gica en general. 

A ra1z de todo esto vemos que en el escenario internacional se abren 

nuevas oportunidades, nuevas ventajas comparativas dinamicas, en las cuales 

algunos fabricantes y paises del mundo en vias Je desarrollo seguramente 

buscaran participar integrandose al oligopolio internacional. Lo que es 

importante tener en cuenta es que no tiene sentido para los paises que logren 

ingresar a tal oligoppolio, repetir el modelo convencional de investigaci6n y 

desarrollo, en el cual el costo de una nueva molecula esta en los 50 milliones 

de d6lares y en los 8 anos de exploraci6n (antes de 1962 desarrollar una 

molecula costaba dos o tres millones de d6lares y tomaba dos o tres anos.) 

La firma que mas vende en la Argentina, vende 50 o 60 millones de 

d6lares; si gasta mucho en investigaci6n y desarrollo, lo hace en el orden de 

un 3-51 de sus ventas en estas tareas, lo cual nos hace pensar que es muy 

dif1cil desarrollar nuevos productos en la Argentina siguiendo rutas 

convencionales. Debemos entonces buscar rutas y productos nuevos en el campo 

de los biol6gicos, de los productos naturales, de los reactivos y kits de 

diagn6stico, vacunas, etc., para lae cuales el costo de investigaci6n y 

desarrollo no llega a los montos mencionados para la sintesis quimica 

convencional, sino que inversiones mucho mas bajas - uno o dos millones de 

d6· . .:- .. es - pueden llegax a abrir nichos interesantes en el mercado 

internacional. El raercado internacional de reactivos de diagn6stico crece muy 
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rapidamente en la actualidad, y no seria dificil para empresas pequenas, 

intensivas en capacidad cientifico-tecnol6gica, con un elenco bioquimico 

relativamente pequeno, pero de buen nivel profesional, con una pequena planta 

piloto, el entrar al mercado mundial con ventas importantes de productos 

novedosos lo mismo es cierto en vacunas, kits de diagn6stico, etc. 

El otro campo que resulta importante explorar es el de los productos 

naturales, particularmente en el caso argentino, en todo lo que sean 

productos naturales asociados a la opoterapia, campo que ha estado muy mal 

trabajado y explotado en el curso de la ultima decada. Este es un pais r1co en 

~anado y en agricultura y es obvio que un planeamiento cuidadoso del area 

opoterapica, podria brindar oportunidades interesantes, ya que la inversion no 

es muy grande y la profunidad del esfuerzo de investigaci6n y desarrollo 

necesario, admite que grupos de escala intermedia encuentren opciones 

interesantes de desarrollo y exportaci6n. 

TV. Los alcances del poder de negociaci6n del Estado 

La Argentina cuenta con unas diez plantas de capital nacional en las que 

existe un elenco cientifico-tecnico relativamen ~ interesante para optar por 

aventuras de esta naturaleza. Econ6micamente muchas de estas firmas no han 

encontrado interesante explorar opciones novedosas de ese tipo, simplemente 

porque como negocio privado ha sido mucho mas rentable tomar una molecula 

recientemente descrita en la literatura internacional, y lograr en seis o 

ochos meses una tecnologia de proceso capaz de fabricar dicha molecula dentro 

del escenario domestico. Con un c0sto de IyD bajo y con menor riesgo, esta 

opci6n ha permitido grandes ganancias. Esto no quiere decir que no haya 

capacidad instalada para la busqueda de productos nuevos, sino que lo que no 

existe es la conveniencia empresaria de encarar un 'screening' novedoso por 

vias no convencionales. La curva de precios de un producto f3r~aceutico nuevo 

es una S invertida, o sea que se parece mucho a la curva de precios implicita 

en la teoria del ciclo de productos. Una rolecula nueva tiene, al entrar al 

mercado, un precio muy alto, un 'mark-up' (o tasa de ganancia) muy fuerte en 

su fabricaci6n y, ademas, se fabrica con una planta sumamente flexible del 

tipo multi-producto, en pequenos lotes. 
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Despues de algunos anos, el prec10 baja, las plantas se hacen mas 

grandes, de 'batch' o lotes mayores, las tecnologias de proceso pasan a ser 

'flow' de proceso continuo. Loque se fabrica ya no son unos pocos kilos 

sino toneladas y el costo unitario disminuye en forma dramatica. Las plantas 

farmoquimicas existentes en el mercado argentino son pequenas, multiprop6sito, 

que saben muy bien tomar una molecula recien descrita en la literatura 

internacional y producir unos cientos de kilos de ella para uso cautivo del 

mismo laboratorio que tiene una linea de especialidades finales hechas en base 

a dicha materia prima. Sin embargo, tal laboratorio no encuentra rentable la 

fabricaci6n posterior de varias toneladas de esa misma droga en una fabrica 

mucho mas grande destinada a vender en un mercado competitivo abierto. Dado el 

tamano estrecho del mercado argentino esto implicaria una escala de producci6n 

respecto de la cual seria necesario exportar un 60-70% de la producci6n para 

poder operar cerca de plena capacidad. 

En funci6n de esta situaci6n debemos preguntarnos c6mo se podria generar 

una organizaci6n de mercadeo y comercializaci6n internacional de forma que se 

pueda ir avanzando progresivamente a escalas mayores de planta en materias 

primas expecifica basandose en acuerdos de comercio compensado con paises como 

Brasil, Mexico o Espana, donde todas las partes tienen una situaci6n semejante 

y por ende algo que ganar. Es cierto que esto suena complejo, pero constituye 

un tema prioritario dentro del programa de politica publica que se esta 

llevando adelante en Argentina. Basandonos en la experiencia de los ultimos 

meses en el contexto argentino pensamos que sera especialmente dificil lograr 

que el empresariado nacional brinde apoyo decidido a este genero de programas. 

El cierre parcial del comercio exterior actualmente vigente en Argentina 

establece un mercadc interno protegido para el fabricante domestico, el que 

este esta aprovechando con incrementos de precios y de 'mark-up', y con 

mayores exigencias sobre el comprador 'libre' local. Por todo esto el 

fabricante de materias primas no tiene un incentivo muy fuerte para exportar y 

competir internacionalmente. En efecto, hemos observado que las firmas de 

capital nacional tienen una actitud reticente frente a un programa de 

integraci6n regional y comercio compensado, en tanto ha sido el sector 

transnacional, el que mas calurosamente apoy6 la iniciativa a fin de poder 

triangular el comercio en el mercado latinoamericano. 

Frente al fuerte desequilibrio que se observa en el escenario 

internacional de largo plazo, creemos que se abren interesantes posibilidades 

para los fabricantes de palses de desarrollo intermedio, como la Argentina. Lo 
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que no h&y que hacer es imitar las estrategias convencionales de investigaci6n 

y desarrollo que se han utilizado para explorar este Campo en los ultimos 

veinte anos, esto es, la sintesis quimica convencional. La investigaci6n 

dirigida (paradigma cognitivo inverso al convencional) y la apertura de campos 

nuevos en materia de biol6gicos, productos naturales, opoterapicos, etc., 

constituye una posibilidad digna de ser explorada. Tambien los nuevos 

procesos biol6gicos y geneticos para fabricar productos conocidos {insulina, 

etc.) y los nuevos caminos de administraci6n, revelan que existen posibles 

vias de acci6n para paises intermedios que buscan redefinir su situaci6n en el 

nuevo escenario internacional hoy en franca gestaci6n. 

En el caso argentino actual, arrancamos de un cumulo de desprop6sitos y 

distorsiones hist6ricas, de una serie de practicas restrictivas ampliamente 

institPcionalizadas, las que sera neceserio corregir simultaneamente con la 

implementaci6n de un programa medico-faramceutico y econ6mico-tecnol6gico de 

meoio y largo plazo que lleve a reinsertar al pais en el mercado mundial sobre 

la base de un nuevo conjunto de reglas del juego, mas cercanas al 6ptimo 

social. Lo cierto es que se arranca de una situaci6n inicial totalmente 

distorsionada, por lo que al pretender corregir tal situaci6n inicial lo que 

se busca es recomponer las vias de generaci6n de rentas con las que el 

empresario ha estado acostumbrado a vivir. Esto es lo dificil del tema ya que 

el empresario local debe comenzar por aceptar que durante una fase de 

transici6n que puede durar entre 2 y 5 anos, la tasa de ganancia tendria que 

bajar mientras el se acomode a reglas de juego distintas a las que utiliz6 

tradicionalmente para obtener ganacias oligop6licas. El mercado argentino 

esta abastecido en un 45 por ci~nto por empresas de capital nacional {mercado 

de productos terminados) mientras que el restante 554 esta cubierto por firmas 

de capital extranjero. Los dos grupos de empresas hacen dinero pero con una 

mecanica operativa totalmente diferente. El laboratorio extranjero obtiene SUS 

ganancias comprando la materia prima a su casa matriz a precios de 

transferencia claramente sobredimensionados, o sea que el precio de 

transferencia de la materia prima es el que contiene buena parte de la 

rentabilidad de las firmas transnacionales que operan en la Argentina. En 

terminos globales, para un mercado final del orden de los 800 millones de 

d6lares anuales a precios de consumidor, Argentina importa 240 millones de 

d6ldres de materias primas farmoquimicas para producirlos. Las estimaciones 

que disponemos son que la sobrefacturaci6n fue del orden de lus 8U millones de 

d6lares en 1983, el 80% de los cuales fueron captados por el sector 

transnacional. 
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El otro lado del mercado funciona sobre la base de combinaciones de drogas 

conocidas, con un mayor numero de lanzamientos anuales, con una mayor 

intensidad de gastos en publicidad y promoci6n dirigidos a la comunidad medica 

la que en el fondo es la que decide la compra. La mecanica del iaboratorio de 

capital nacional es rotar mas rapidamente SU portafolio de productOS, gastar 

mas en propaganda medica, y vender una mas alta proporci6n de combinaciones 

que la firma extranjero. Debido a ello y a que en este mercado siempre han 

existido controles de precios, el sector nacional ha encontrado que para 

obtener ganancias lo que debe hacer es circunvalar el control de precios, 

recurriendo a la manipulaci6n de los certificados authorizando el lanzamiento 

de productos nuevos al mercado. 

Este es un pais que hist6ricamente ha registrado 200 nuevos productos por 

ano y el ano 1983 registro 28UU, una enorma proporcion de los cuales esta 

viciada de nulidad por defectos en su tramitaci6n. Al ver las cosas desde esta 

perspectiva observamos que un laboratorio que tiene un certificado que lo 

autoriza a entrar al mercado sustituyendo un producto que tiene precio 

'atrasado' por un equivalente pero con precio actualizado, lo que ha~e es 

consequir un nuevo valor promedio para su'mix' de producci6n y entonces el que 

mas certificadoS disponibles tiene, mas logra recomponer SU rentabilidad 

relativa. Cada uno de estos dos mecanismos 'perversos' de funcionamiento se ha 

consolidado a traves de los anos y ambos reclaman ser modificados junta a la 

restructuraci6n de largo plazo del sector y a su reinserci6n en el mercado 

internacional sobre la base de un nuevo perfil productor y exportador. 

Al observar la situaci6n de partida y querer disenar una estrategia de 

inserci6n internacional para esta industria, que permita captyrar las 

potencialidades que el pais tiene en este campo industrial, resalta el hecho 

de que nuestros empresarios deberian admitir que su rentabilidad de largo 

plazo debe provenir de regimenes mas eficientes de funcionamiento operativo y 

mas cercanos al 6ptimo social. Esto nos lleva al tema de la capacidad del 

aparato estatal para plantear e implementar un programa de politica publica 

que reuna estas caracteristicas. Pese a que el margen de negociaci6n es mas 

grande de lo que con frecuencia se piensa no debemos minimizar las 

dificultades de llevar adelante un esfuerzo sectorial como el aqui sugerido, 

sobre todo en una economia donde la nueva inversion de capital y la existencia 

de 'venture capital' para IyD se hallan fuertemente constre~idas, sino lisa y 
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llanamente imposibilitadas en fun~ion del endeudamiento externo y el alto 

ritmo inflacionario. La relaci6n entre lo micro y lo sectorial, por un lado, y 

lo macro, por otro, obviamente abre una enorme cantidad de interrogantes que 

escapan a los objectivos de esta breve nota. 




