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= A 
Maria Conceição Tavares 

ôn de industrializaciôn reciente en ig 

E Ee E poco como subdesarroladas, Emi a consideradas has ; Ises de nueva industrializaciôn), 

pg Sir disyuntivas históricas cuya 

a E ul intelectuales e ideológicas que 
a CER y el voluntarismo. Esto obliga a varian entre la ea los problemas del atraso y trae a la 
ne AAA To gos is e interpretaciones con puevos reves- discusiôn antiguas SERA Ultimamente predominan como timientos teôricos e E 

DT O la elementos E recuerdan las del “desarrollo del subde 
MR Sra a es correcto introducir el comporta- 

Ego ita: ed en el análisis de nues- miento de las empr . 
(1) 

s contemporâneas. No conviene, sin rp 

RR a ntelequia sustitutiva del "imperialis E 

Rs e e los desequilibrios y las desigual- 

io ra ii capitalista y, ademas, todas las la- 

Rio ad ne Para evitar el tipo de riego de los cras del subde 

= b zante Ir ] isis glo ali tes, creo que conviene tomar com es analis o faci 

  mr "Políticas para el 
reparado para el Seminario e ae Capacitaciôn 

(*) Este documento fue ricano*, organizado por el o amaciôn y  Presy- 

Desarrollo lo (ERA) de la Secretaria de o unido de 1981. 
e ifonnsaro GE Médio, ettro septienbro de Se 
del Gobiemo puesto 

1 ebe a Feman 
E ni ta materia se d a ea 

R análisis pionero en es 
transnacio- 

(1) Em Arérica Re E trabajo "La expansiôn de o Estudio 
sa E oia en el SR an CR ' et 
nales y su êrica Latina, CEPAL, Santiago, . 

E de América ' Econômico



lemas 

punto de partida analítico, para el replanteo de los prob 
= 

una 

del desarrollo capitalista contemporâneo en nuestro países, 
a E 

- 
le- 

diferenciaciôn lo mãs clara posible de tres ordenes de prob mas estructurales con los cuales se alinean, 
recurrente, 

en  contrapunto 
los viejos Paradigmas y tesis. 

a s 
El primer orden de problemas tiene relaciôn con la 

d 

cuestiones de la àrticulaciôn interindustrial gue resulta de 

estructuras 

+ constituida a 

tajante, en 

un Todo esto da lugar a 
Proceso de Crecimiento 

Con fuertes desequilibrios intersecto- 
riales y marcadas discon tinuidades del ciclo de expansiôn. Los 

Problemas de la base tãc nica incompleta, Cro-macro y de las despro 

de la articulaciôn mi 
Porciones Sector tales que resultan de 
ia 

la industrializaciõn tard 
atrasadas, 

En este sentido, un problema que parece ser o 

válido permitiria retomar el desideratum "desarrollis- 

pn la estructura industrial con un a 

o ico endógeno, el cual corresponderia a la implantaciôn de log tor autóctono de bienes de capital. Sin embargo, E se 

o o te paradigma de autonomia y de "integralidad" indus- 

DE ntra obstáculos recurrentes en el propio desarrollo 

lis Dl industrial crecientemente internacionaliza- 

“ E o e eso, el avance tecnolôgico y productivo que acom- 

E eo de los segmentos industriales de hienes de pro 

o a : resuelve, necesariamente, los dos ôrdenes de proble duccion im senalando y que constituyen el núcleo de las mas que 

es 1 j ntempora- on d subdesarrollo en la América Latina co mp e cuesti 

nea. 

El segundo orden de problemas tiene relaciôn con los 

de producciôn y de consumo derivados de la organiza- 

a internos, con una morfologia en la cual el 

a és de la gran empresa internacionalizada impone y gene 

o sus formas de competencia. El problema no estã en ne 

5 iega producida por el “efecto demostraciôn", como enfa 

E ai criticos del consumismo reinante en nuestra so- 

e El nudo de la cuestiôn estã en el hecho de que esas es 

ums ercado se sestaron en economias desarrolladas,en 

Eae õ ial ocurriô previamente |, cuales la monopolizaciôn industrial o 

au nto que los mercados de consumo masivo se desenvolvieron 

7 E En el trasplante ocurrido en nuestros países se crean 

Ed Fesas, los sectores y los mercados oli 
de un solo golpe las empresas, 

lizados, cuya dinâmica de expansiôn concentrada da lugar a 

gopoliz '



patrones de producciôn, de consumo y de distribuciôn del  in- 

greso, los cuales envuelven problemas És desnjuste economico Y social de naturaleza diversa y de gravedad mayor que los deri- vados de la heterogeneidad industrial v la dependencia tecnolô gica. 

A este orden de Problemas - y no al primero - se pu de atr ibuir la serie de males recientes del “capitalismo depen ad a : 5 aqui donde radica la diferencia fundamental en la formaciôn de mercados consumidores industriales de masa, entre países at 
o 

erasados de las ôrbitas Capitalistas y socialistas. En estos últ imos, evidentemente, los patrones de producciôn y con 

dades basicas de la poblaciôn ” = antes de entrar a la diferencia ciôn gel Consumo. = = 
E sta última no es solo el eje básico de la sta moderna, 

u na forma avanzada de Consumo m 

expansiôn capitali 
sino que también corresponde a 
aterial, a la cual todas las Pº 

blaciones del mundo aspiran 

o 

Por esta razôn 
A 

be + el paradigma e 
la atenciôn Prioritaria de la S necesidades básicas, formulado 

trabajo, externo a la .indus- 
moderna produce la segmenta- 

ciôn en mercados internos de trabajo que somenten a la mano de 

obra, en el interior de la gran empresa, a regimenes de traba- 

jo y escalas Ge remuneraciôn semejantes a las de cualquier estruc 

tura oligopôlica internacionalizada. Este proceso de formaciôn 

del mercado de trabajo capitalista corresponde al propio ge- 

sarrollo industrial metropolitano, típico de cualquier pais ca 

pitalista contemporâneo; pero en paises con grandes masas rura 

les o estructuras agrarias atrasadas es acompanhado pro proce- 

sos de marginaciôn rural y urbana. Esto implica la existencia 

de excedentes permanentes de población absolutamente no utili- 

zables - frente al desarrollo de las fuerzas productivas capi- 

talistas - y, por lo tanto, incapaces de ser sometidos a la 

explotaciôn capitalista en mercados de trabajo organizados. 

A nuestro juicio, la pobreza absoluta no puede ser 

imputada a la "modernidad" de la monopolizaciôn industrial, si 

no al carácter "atrasado" de las relaciones sociales de pro- 

duccióôn heredadas de la monopolizaciôn mercantil. La sobrede- 

terminaciôn que êstas relaciones ejercen, principalmente en la 

cuestiôn agraria, es reproducida en el resquebrajamiento so- 

cial de la cuestiôn urbana. La tesis aún en curso, bajo los mãs 

variados ropajes ideológicos, de que esa sobredeterminaciôn se 

encuentra expresada en la consigna de la "alianza entre el la- 

tifundio y el imperialismo", sólo perjudica el entendimiento 

de los verdaderos mecanismos de construcciôn y £uncionamiento 

del mercado de trabajo en nuestras economias. Según creenos, 

la articulaciôn entre el gran capital industrial monopolizado 

y el latifundio, cuando existe, tiende a pasar por la moderni- 

zaciôn forzada de este último. Ello constituye simultâneamente



se centran fundamentalmente en el tema de la organizaciôn de 
los mercados capitalistas y de su rapida expansiôn, tema que 
envuelve la articulaciôn dinâmica entre fracciones de capital 
de las mãs diversas naturalezas Y procedencias, mediada por la 
creciente intervenciôn econômica del Estado. A pesar del pro- 
blema de la pobreza Y la marginaciôn, la acentuada expansion 
del mercado interno que acompanô al proceso de industrializa- 
ciôn reciente es hoy un hecho ampliamente reconocido. Evidente 

mente, y al contrario de lo que sostiene la tesis de la "sobre 
explotaciôn", este cCrecimiento del mercado no puede ser atri- 
buido a la presencia de un excedente de poblaciôn que funciona 
ria como *ejército industrial de reserva". 

Como es obvio," juntar estas tres ôrdenes de proble- 
mas bajo el rótulo de "desarrollo dependiente" no ayuda .ni a 
entender ni a resolver los problemas de nuestra especificidad histórica. De forma Similar, Proponer a estas alturas el para- digma del "desarrollo nacional" implica tan solo desatar una ideologia Cuyos portadores son inciertos 

Nuestro Propósito en este documento no es, por su- 
puesto, desarrolar todos esos temas; apenas si los enunciamos 

para poner de manifiesto la tecurrencia y los impases de los 
visjos temas, a Cuya fuerza no Podremos escapar en los prôxi- 

mos aros. Hecha esta referencia, de aqui en adelante regresa- 
mos a nuestro oficio; trataremos de la forma lo más resumida y 
analítica posible, los Problemas de la dinâmica capitalista en 
economias que , aunque atrasadas, ya alcanzaron un grado de de 
sarrollo que torna dominante el capital industrial, en el movi   

miento de la acumulación capitalista. 

puesto que las caracteristicas fundamentales del "“a- 

traso" estân mãs ligadas a las condiciones de funcionamiento 

del mercado de trabajo y a sus relaciones con la mala distri- 

buciôn del ingreso, creemos mejos invertir el orden de la expo 

iciôn y emprezar por estos problemas. Prosequiremos con la di 

rânics sectorial de la industrializaciôn avanzada y sus limita 

ciones, y terminaremos con una discusiôn sobre los patrones de 

italista y so- organizaciôn internacionalizada del mercado cap 

b us relaciones con la dinâmica industrial. re s 

1 El problema de los Mercados de Trabajo en Econo- 

mias atrasadas con estructuras industriales a- 

vanzadas vanzadas 

En una economia atrasada, pero en la que el capital 

industrial ya es dominante en el movimiento de acumulaciôn, po 

demos definir la tasa de salarios de base cômo la remuneraciôn 

al trabajo directo no calificado en la industria. Entendemos 

que el capital industrial es dominante cuando la industria de 

transformaciôn ya haya alcanzado un suficiente desarrollo pro- 

guctivo (en têrminos de diferenciaciôn técnica, de productos y 

de mercados) que le permita liderar el crecimiento de la eco- 

nomia, independientemente del tamaÃo absoluto de la agricultu- 

ra y de los servicios de baja productividad. Nuestra hipótesis 

central es que las migraciones rural-urbanas dejan de tener im 

tancia significativa en la determinaciôn del salario de La- por
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ado un  merc 
se industrial, una vez q) ya se haya consolidado 

do un alto gra 

general de trabajo urbano, por la existencia de 
i : - En este 

de industrializaciôn Y de urbanizaciôn metropolitana 

son crea- 

mercado, las condiciones de “oferta” de mano de obra 
. 

sidad (o 

das por la dinâmica del sistema capitalista, sin nece é 
oductivo 

exactamente: sin la Posibilidaa) de ofrecer empleo pr a la poblaciôn marginal, 
aramen 

Nos apartamos, por lo tanto, el 
: (3) ún las cua- 

te de las hipôtesis dualistas "a la Lewis", segun les e1 ingreso del sector ge sã jentemen 
“subsistencia" O, mas recien 

te, del 

básica 

“sector informal" determina la tasa de salarios a 

l-ur- 

de la economia, (4) La importancia 
de las migraciones 

rura 
levante, 

bilidades de Ocupaciôn" 

À 

in "posi 

banas pasa a ser re sobre todo para la dimensi 

o- 
Y nivel promedio de ingreso de la P blaciôn QUE sobrevive 

si 
en 

À Posibilidades 
de empleo regular, 

lo que se denomina "sector informar" E ce de trabajo. Ahi, el proce = 

é 
ta- 

& Sometido a las reglas del juego capi 

is 

de Organizaciôn 
de la pobreza y la subsis 

er 

Ser llamadas “Primitivas", 
Fotaque en; ves 

dad son de una modernidad 
Espant 

“distribuyen 

nde 

en estos Sectores 
informales 

depe 

menos de la Pequefa Produccig 

ue 
Osa. El monto de ingreso q 

se filtra y 

o + Cuyo valor es pos 

Sicnificativo, 

(3) Arthur Lewis "pj desarrollo econã Sra", publicad co Oferta ilimitada de mano de 
ter Sdicol, mayo de 1954, 

(4) Paulo Penato Costa Souza. A za. À Dear : ne 
Economias Rtrasadas. Tesis doctoral Presenças alários e do re 
Campinas, 1580. 

en la Universidad de 

11 

ie po i, la forma de sumisiôn de las grandes Na Ns 

rodu ; o a las relaciones capitalistas de e 
blaciôn marg 

. través del consumo produce o de trabajo, a travês 
. = E a en en estructuras de producción capitalis Ediva: Dei mano: ide! phnas 

das de sus medios de sub Ss que viven separa 
. . ERRA a nao en las relaciones mercantiles de un 

meu SS a cada vez mãs sofisticados, en el Renan a . ca papel que no sea el de consumidores for E RE j de un excedente que no cgeneran con su 
mm mp o no puede convertirse en trabajo produc 

: 5 fuerza de ico | ui sino que tiene que quedarse someti taça desminauns = servidumbre 
y ociosidad, en aguel mundo am da a relaciones s informales, pero personalizadas, 

de las 
teria AoA pi miseria". Infelizmente para ellocs,no Er TAN o ; a la disciplina de la jornada de trabajo E CA no pueden ser explotados. La sobreexplo capitalista; 

esto Nm cuando jocuzze, no de egards ii 

Ga ton sino, por el contrario, sobre los traba- 
pn SS d are nn a la maquinaria capitalista a- pi : estãân en condiciones de producir un a deitada HA nt E e el consumo necesario para su reproducciên 
a DE Que la magnitud de este exceden r 

: E 

social como e r las condiciones 
de vida del trabajo Re 

e Dano las capas funcionarias del Estado hasta urbano, 

nismes de 
a miserables desempleados, depende de los mc a 

a, pa social engendrados en nuestras civilizac tos ai tanas, a partir de un pasado de opresiôn. o ie pes distribuciôn sean manifiestamente injustos y 
mecanismos de redist 

+ i “ mada- 
ugar a una estratificaciôn social vy de increso extrem den 1 g
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" so- 
mente dispar, nada tiene que ver, empero, con la tasa de E 

ifiestamen 

breexplotaciôn"” de la clase trabajadora. Esta es manifies 

ra 
te menor en E1 Salvador que en Brasil, dados los distintos gra 

: a 

E E cial 

dos de desarrollo Capitalista, Pero la estratificaciôn so À 

ises 

Y la miseria no son Seguramente menos terribles en los pass mas atrasados, 

do 

La importancia que puede haber tenido en el pasa la Sobrepoblacién Tural y urbana " 1 en la determinaciôn del nive Promedio gel Salario urbano, se referia a un proceso de urbani taciôn e Industrializaciôn incipiente, E1 desarrollo de una in 

icios Plenamente capitalistas y 
» a a 

. 

pr 

PNTOCratizados, de las Condiciones de Subsistencia de las ma 
ent 

sas, al imponer barreras a la a- 
Dádado Jos mercados de trab jo Organizados, 

tan Severas 
Como E las que existen en los merc 

dos de bienes, 

rebaja los costos industriales 
diferenciados, vis a vis los alimen 

CCC ienda y los Servicios demitida púbisca, con lo 
que homogen ciza, : 2 

5: Ee 

; 
en àPariencia, a los Consumidores de la " so 

Ciedaa industria dejândolos en la Subnutriciôn, el desempleo cial, 

pla degradaciôn so 

trabajadores en el ; 
º no Salificado. El nivel de negocia- 

Cion de 1a 
ã 

base Salarial esta, Smpero, mãs fuertemente determi 

nado por la dinâmica de absorci 

ta
 

us
 

do para renovar los puestos de entrada a las CER UR da 

a entrada en el mercado formal de población rural o margi 

no à rbanos (5) Asi, aun en los bajos salarios de base Go 

ai ntes en los mercados urbanos organizados, la im 

= Rg sobre todo por el movimiento mismo de la industria, n se : Ê Eu ae do por el poder sindical, patronal y del ESA p º 

a de la industria tiene un efecto de “propagaciôon n 

“rg ciones de las demãs actividades modernas, fi- 

aa ce "limite supericr" a los ingresos i ce jando incluso una especie 

e de . (5) A 1" 1 mercado general de trabajo E del llamado "sector informa T 

Una vez mas, reducir la complejidad de estos fenôme- 

entaciôn de los mercados de trabajo a una “AR j a nei de explotaciôn capitalista", o buscar funcionali 

ei 1 desempleo estructural de nuestras problacicnes a dades en e licación de la "sobreexplotaciôn 
imperialista”, sirvan a la explic 

inadecuado. lmente inade ser tota parece 

Veamos, pues, el carâcter propiamente capitalista del 
ionamiento de nuestros mercados de trabajo industrial, E 

pn vales, mal o bien, es posible encontrar elementos ex- r 

ú a que rescatan contribuciones de una serie de autores 
plicati 

que estu I alses tudiaro los casos de organizacion indust E i mn u ial de 

avanzados. 

Las D tros crganismos en los i i adas por PREALC y otro ge Ê : j ones realiz E otr S Rm 

el bi ce varias ciudades de mesas nl a 
el 6 jadores rurales por puest: E s los trabaja E engodo da 

re En ao i eciôn. Como êsta paga Era Edo en la endastanta dh En E cms faia 
eu icnes y ofrece E a o ren gd 

nes o necáto Ber buscar formas de trabajo "autôngmo", ntes to Car 

do hacia actividades terciarias. 

(6) P.R. Costa Souza, op. cit. 
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a) La organizaciôn industrial y la determinaciôn de 

los salârios 

Todas las empresas capitalistas, independientemente 
de su tamaho, Participan en el mercado general de trabajo. Las 
Pequefias empresas tienden a utilizarlo para satisfacer todas 
Sus necesidades de mano de obra; las grandes sólo reclutan en 
ei mismo a los trabajadores no calificados o a aquellos necesa 

rios para cubrir los puestos iniciales de las escalas jerarqui 
cas de promociôn. Esto significa que las condiciones de este 

mercado de trabajo son generales para la industria como un to- 

do. La tasa de salarios prevaleciente en &l es, Pues, común pa 

ra todas las industrias y todas las empresas. 

Por otro lado, las grandes empresas operan también 

Con los mercados "internos" de trabajo. (7) La organizaciôn en 

gran escala del proceso de trabajo exige una divisiôn funcio- 
nal interna a la gran empresa, que implica la constituciôn 

de carreras burocratizadas y jerarquizadas, Para la cobertura 
de los puestos situados dentro de las escalas jerârquicas el 

E o +, 

Fectutamiento se hace entre los trabajadores de la propia em- 
presa. Las condiciones ge funcionamiento - y los salarios en 

estos mer 
cados guardan escasa relaciôn con las condiciones ge- 

nera del mer les del mercado de trabajo. La acciôn Sindical, a su vez 
t tien de a reforzar y sancionar el -establecimiento de los mer 

cados internos de trabajo. (8) -— 21 

(7) Vêase, P. Doeringer es Y M.Piore, "Intemal Malysis”, Lexington,Mass, D.C., Bo He, pabour pa qoriket and Manpower 
(B) Vêase Rubery,5. "Struct ral «+ 1971, 

low pay", i Markets, Work Pay",en Cambridge Journal of Eocnenics nim. 2, 1978, sgacioa and 
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La dominación que ejercen las grandes empresas sobre 

una determinada industria, junto con la semejanza de su estruc 

tura ocupacional, que depende en gran medida de sus condicio- 

nes técnicas de producción, pueden llevar incluso a la consti- 

tuciôn de verdaderos mercados de trabajo internos en la indus- 

tria. En este caso, las condiciones similares de los mercados 

internos de cada empresa son reforzadas por la existencia Ge 

sindicatos en las industrias, que tienden a permitir la movili 

dad de los trabajadores entre empresas. 

La operaciôn conjunta de los mercados “externos” e 

"internos" permite que la existencia de una tasa de salarios , 

con vigencia para todo el núcleo capitalista de la economia, 

sea plenamente compatible con crecientes disparidades sectoria 

1es de remuneraciôn. 

La negociaciôn entre trabajadores y empresarios, me- 

diada o no por el Estado, determina el valor nominal de 1as 

tasas de salarios. La forma por la cual esta negociaciôn se ve 

rifica admite dos alternativas: se hace a nivel de cada indus- 

tria o a nível global del sector industrial, cuando la existen 

cia de contratos colectivos y de centrales sindicales lo permi 

ten. 

Supongamos inicialmente que se hace a nivel de cada 

industria. Dado el diferente poder de mercado en las distintas 

industrias, la tasa de salarios (de base) es la prevaleciente 

para el trabajo directo no calificado en la "industria mãs dê- 

bil”. El concepto de “industria más dêbil” debe entenderse como
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aquella en cue tienden a existir los sindicatos con menos fuer 

za, Gonde el predominio de las empresas grandes es menor y don 

às los “indices medios ge productividad" son mãs bajos, en vir 

de que - entre otras cosas - el poder de sus empresas lide 

para diferenciar precios respecto a costos primos es menor 

en los otros casos. Por lo tanto, su tasa de salarios tien 

de a ser adoptada como piso salarial en todo el sector indus- 

trial. Si por alguna razôn la tasa Ce salarios fuera aumentada 

Hm
 

espscto de ese nivel (por imposiciôn legal o por una negocia- 

a íon colectiva fuerte, a nivel general en la industria), las 

industrias que no pudieran pagar salarios a este nuevo nivel 
deberian soportar un proceso de transformaciôn drástica, con 
la eliminaciôn de muchas firmas, concentraciôn de la estructu- 

ra productiva, renovaciôn de sus bases técnicas, etceêtera. 

De la misma forma, podemos considerar la segunda al- 
ternativa, en que la negociaciôn entre trabajadores Y empresa- 
rios se produce a nivel general del sector industrial,a través 

de las centrales sindicales. En este caso, la tasa de salarios 

(de base) es £fijada casi directamente e impone un nivel al cual 

las industrias deben ajustarse necesariamente. Si el mismo fue 

ra relativamente elevado, la diferencia con la tasa media de 

Salarios de la industria como un todo seria relativamente pe- 

quena, e incluso ambos valores tenderian a moverse juntos (en 
el 'ci ; ia i 4 

i ã 
ciclo); seria imposible, en ese caso, la sobrevivencia de 

industri : Ustrias con estructuras muy distintas de las condiciones me 
dias & a 7” & concentraciôn, Productividad, etc., vigentes en el 
sector i rá F ndustrial. De esta manera el progreso têcnico introdu- 
cido a partir de yu as € 1 

ã 
“S empresas lideres se generalizaria más rã- 

NE); 

pidamente en toda la estructura industrial, bajo el doble im- 

pulso de la competencia intercapitalista y de la presión sindi 

cal. Si el nivel de salario de base fuera relativamente bajo, 

sucederia lo contrario: tenderian a ser mayores las disparida- 

des salariales, como tambiên, en particular, seria posible la 

conformaciôn de una estructura industrial muy heterogênea. Co- 

mo se puede apreciar fácilmente, la fijaciôn de salarios mini- 

mos por parte de el Estado es, en este sentido, solo un caso 

jaciõ 1 iva" de una tasa de salarios de 
especial de “negociacion colectiva na t 

base. 

b) Dinâmica industrial v movimiento de salarios Y 

precios 

A partir de un valor nominal dado de la tasa de sala 

rios y de los costos de las materias primas - que juntos for- 

man los costos directos o primarios de producciôn -, las empre 

cas establecen eus precios a través de su poder de mercado, fi 

â tos primos" (mark-up) respectivos. 
jando los "mãrgenes sobre cos Pp - 

pa 

Los salarios reales como costo de cada industria de- 

penden, a su vez, del valor de los salarios nominales que reco 

cian los sindicatos respectivos, con o sin intervenciôn del Es 

tado, modificado por las variaciones de los precios relativos 

geterminados por la operaciôn de los mark-up en cada industria. 

pe la estructura de los mercados industriales deriva un nivel 

medio del "grado de monopolio" para todo el sector industrial.
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Este es el parâmetro distributivo o "grado de monopo 

lio”, en el sentido de Kalecki, que opera como mecanismo de a- 
juste del nivel de ecupaciôn de la economia industrial al movi 

miento agregado de la demanda efectiva. Esta corresponde, a su 

vez, al nivel de gasto agregado en consumo e inversiôn, siendo 
esta última la variable significativa para el movimiento cicli 
co de la economia. 

De esta manera, 

pitalistas, 

bucion, 

el consumo y la inversiôn de los ca- 

conjuntamente con los factores de distri 
determinan el consumo de los trabajadores y, 

Por consiguiente, 

les 

la producción y el empleo naciona- 

- À corto plazo, el producto nacional se levará 
hasta donde las ganancias que de &l se obtengan, de 
acuerdo con los factores de distribuciôn, sean igua- 
les a la suma del consumo” Y la inversiôón de los capi 
talistas, (9) 

Los factores de distribuciôn, mencionados por Kalecki 
que deteminan la participaciôn de los salarios en el producto 
son ei grado de monopolio y la relación entre el precio de las 

materias primas y los salarios. El grado àº monopolio es medi- 

go por la relación entre el precio de los productos! industria 

les y sus costos directos (salarios y materias primas); sin em 

bargo, es determinado por varios elementos, tanto estructura- 

les cuanto coyunturales. (10) Entre los primeros se encuentran 

(9) Mxalog:i 
lista, F 

(10) Huchas vacas 

+ Ensavos escogidos sobre la dinâmica de la econcmia capita- “CE., 1977, pags. 96-07, 
S Veces se confunde la mediciôn del grado de monopolio con su de ea e enitio cual lleva a la conclusiôn de que la formulaciôn ka- Eae Seria tautológica (Veanse C.E, Ferguson, Teoria Microeconômi a PCR SN. Raldor, “Teorias Altemativas acerca de la + en O. Braun, (comp. ) Teoria del LE i é e 

"Po Contemporaneo 5. , Capital y la distribu 
    

Lo 

el crecimiento de las empresas y su poder de inducir el com- 

portamiento de los mercados; entre los segundos, desde el po- 

Sã RR 
der de mercado de las empresas en diversas estructuras indus 

triales y en cada etapa Gel ciclo económico, hasta el poder de 

presiôn sindical. 

para industrias concentradas con gran poder de merca 

do, el grado de monopolio serã mayor en la depresiôn y menor 
r 

. E + aa 

en el auge; en la etapa depresiva los costos directos tiengen ; E 

a ( i r ve a es u ur L materias 
a disminuir siempre q 1 truçtura de oferta de mater 

Pp i r i i i a aumen 
rimas sea "com peti tiva") pero los indirectos tienden a 

E 1as empresas buscan defender sus márgenes de ganancia pa ar y 

pensar la disminuición de las ventas, utilizando su po- ra com ; 
- ; bs Tli- 

d de remarcar precios. Ademas, en esa etapa no hay posibili er m a 

dad de entrada de nuevos productores en el mercado, y por lo 
a e 

m im ja de precios. En el au- ortante la competenci 
tanto es menos Pp 

1 contrario, los costos directos tienden a aumentar, pero 
ge, at c 

to del volumen de los gastos indirectos se reducen y el aumento 

à à de ganan- 
i i resas reducir sus márgenes 

negocios permite a las emp 

. . prometer su rentabilidad (tasa de ganancia). Ello 
cia, sin com 

i t es tetalmen 
significa que el aumento de los costos directos no E n 

a a
 

À á i j ue 
te trasladado a los precios, lo cual a su vez implica q 

a 

competencia de precios es mas aguda en el auge. 

En el caso de las industrias menos concentradas y/o 

EE imiento de los mãrgenes de ganancia 
as! titivas", el movimi mãs "compe 

de los precios finales puede ser el inverso del modelo de in y de 

gustria concentrada. La composiciôn sectorial de la industria 

puede, asi, lograr que el análisis empírico presente resulta- +,
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dos de estabilidad cíclica de les mark-up, al nivel general de 
la industria, (11) 

Por otro lado, el grado de monopolio depende también 
Sel poder sindical de los trabajadores. Las remarcaciones de 
Precios pueden generar nuevas demandas salariales y asi sucesi 

Vamente. Obviamente, el poder sindical tiene una trayectoria 
És largo plazo en cada economia, pero fluctãa también con la 
Seruntura econômica, siendo mayor en los auges y menor en las 
etapas de receciôn ciclica. 

La relaciôn entre el precio de las materias primas y 
lari : ad Ls los salarios influye en la participaciôn de cada uno de esos 

1 3 ? E 
elementos dentro de los costos ãirectos. !12) En virtug de que 

:] mm, : 
a Si comportamiento ge las ganancias depende del grado de monopo 

(3) 
  

Este na sido el test empírico de Kalecki para el caso de la eoncmia ar ana en los decenios de los veinte y los treinta, que ha lleva- rtos autores & la escuella inglesa a confundir la hipótesis em la de "precios nommales". Los mismos resultados empi- ricos fueren obtenidos en una investigaciôn sobre la esrtuctura in- dustrial mexicana E. Jaccbs y J.Martinez “Carpetencia y  Concentra- ciôn: el caso del sector manufacturero, 1970-1975", en Economia Me cana, núm.2, CIEE, 1980), lo que llevó a adoptar la hipótesis — de ios nomales. La investigación de Brasil, M.C.Tavares, L.O.Faça- M.L.Possas, “Estrucutra Industrial y Empresas Lideres", FINEP + 1978), arroja resultado Semejante para las distintas estruc- 
mercado, pero no para el conjunto de la industria és la 

  

   
  

    

     
   

  

    

     

    

a 
r o 

Le &, en la cual, a caúsa de la fuerte disparidad de rit- ros mento de las tres estructuras consideradas, el mark-up an eral no se mantieno estable en el ciclo. 
(i2) Ia suposiciên esencial de Kalecki en ese particular es que los pre- cios de las materias primas son "gsterminados por la demanda".En la fase de Csscenso cíclico, el Precio de las materias primas disminuve y lo mismo sucede con los salarios, pero el E 21 descenso de estos Glti- 

a E Rs re la disminuciôn de los precias ce rias primas, Cebido al decremento de la demanda de bienes de -En el auge se verifica lo contrario, tendiendo el precio de erias primas a increrentarse mãs que los salarios. Nuevemente es oportuno mencionar que estamos en presencia de tendencias compen- 
satorias y no de un "modelo de precios nomales", 
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lio y estã infuido, por la evoluciôn de los costos directos, 

se puede concluir que la participaciôn de los salarios en esos 

últimos tambiên influye en su participaciôn en el' ingreso. 

En resumen, la demanda efectiva y los parâmetros de 

distribución establecen conjuntamente una determinada masa de 

salarios. La masa de salarios y el nivel de empleo correspon- 

dientes a un nivel dado de utilizaciôn de la capacidad produc- 

tiva instalada, conforman el valor medio del salario en têrmi- 

nos de costo para la industria como un todo. Sin embargo, el 

valor real del salario, en términos de su poder de compra, es 

distinto y depende, sobre todo, del indice de precios de las 

industrias productoras de bienes de consumo para los trabajado 

res. Este indice es fuertemente influido por los precios de 

terias primas y de los alimentos producidos fuera de la 
las materi 

industria. 

Las modificaciones estructurales y ciclicas en el as 

16 nteractuan con la diferen- ôn de capital A proceso de acumulacil 

ô jarios y a veces afectan la propia base salarial, 
ciaciôn de sa E 

E oliticas & no sôlo por razones p ta levandola, reduciêndola o e 

nsu, sino por modificaciones en la estructura de la 
stricto sensu, 
=[[["—————————— 

: iciô onsumo ” 10s precios relativos y la composiciôn del consum producción, 

de los trabajadores que no dependen de su poder de  organiza- 
e los ra 

õ ió iso salarial puede provenir o iôn o redución del p 
ciôn. La elevacion 

õ i ativos de los productos ifi iôn de los precios rel 
de una modificacio 

E ios, que afecta en sentido opuesto el poder de compra de primar + 

los trabajadores y los costos primarios de la industria, produ os 

ijendo una acentuaciôn de la lucha salarial, con mencr o mayer ci
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dispersiôn de la gama de salarios dentro de la industria en su 
conju ú iõ Junto, según ocurra una elevaciôn o una reducciôn del costo 
general del salario de base para la industria. 

Asi, la Organizaciôn del mercado de trabajo (interno Y externo a la industria) y las condiciones de su dinamismo, me 
dido por el ritmo de acumulaciôn de capital, tienden à determi 
nar (dada una estructura interindustrial estable) el movimien- to ascendente o descendente de la tasa de salarios de base. Cuando ocurren cambios importantes en la estructura industrial 
o en las relaciones de intercambio entre producciôn industrial 
Y materi j 1 

cs 
as primas agricolas, la determinaciôn salarial se com- 

lica mã i p mas. Su nivel real Y la dispersiôn salarial dependen, por 
ello;,: i i r de Consideraciones estructurales mucho mãs complejas que 
las que se contemplan en los modelos explicativos habituales. 

Cc) Estructura salarial, patrôn de Consumo y estruc- 
tura productiva 

En su movimiento histórico, la estructura de sala- 
“ 

” sos debe ser "adecuada" al funcionamiento mãs general de la 
economia y corresponder a un patrón de distribución del ingre- 
So, que lleva implícitas una dinâmica inter e 

ducciôn corriente. 

En términos macroeconômicos, debe haber alguna cor- 
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respondencia entre la estructura de salarios, los patrones de 

consumo y la estructura productiva de los sectores productores 

de esos bienes. Con todo, ello no quire decir que esa corres- 

pondencia sea rígida, en el sentido de que las combinaciones 

posibles sean únicas y mutuamente determinadas. 

En realidad, la "compatibilizaciôn" entre esas es- 

tructuras es realizada por una serie de instancias interme- 

dias, tales como el sistema de financiamiento a la producciôn 

corriente, el sistema de financiamiento al consumo, el sistema 

tributario, el comercio exterior, etc., que permiten un razo- 

nable grado de flexibilidad en el ajuste entre las tres estruc 

turas. Ese grado de flexibilidad tiene como consecuencia a un 

importante problema, de dificil aproximaciôn. Si las relaciones 

entre las tres estructuras fueram rigidas y univocas, no seria 

necesario averiguar cuãl de ellas tendria el carácter predoni- 

nante sobre las otras, en el proceso de ajuste; en ese caso, 

una alteraciôn cualquiera en una de las tres estrucutras debe- 

ria significar la necesidad de modificaciones en las gemãs. 

Ese es un aspecto particularmente importante, porque 

los determinantes básicos de cada una de las estructuras no 

son necesariamente los mismos. Asi, por ejemplo, hemos visto 
que la estructura salarial tiene un conjunto de determinantes 

principales, vinculados a la estructura productiva de la indus 

tria en general y a la estructura y el poder de la organiza- 

ciôn sindical. Los patrones de consumo, a su vez, estân rela- 

cionados con el patróôn contemporâneo de industrializaciôn, for 

zosamente internacionalizado, que impone un "estilo de vida ur
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bano" se i Y extiende de las capas medias a las clases trabajado 

ras. Ese estilo i õ de vida sólo se generaliza cuando ya estã pre- 

sente, en i , la estructura productiva de los departamentos produce 

tores de bie n 
es de consumo, uno tipo de organización indus- 

trial bajo el li 
a liderazgo de las empresas transnacionales. Tanto 

las filiales co: as randes mpresas nacionale 
mo e s actuan por me g p. i 

dio de la dif es 
: erenciaciôn de productos, de la publicidad, del 

credito, etc. E E 
, + Y tienen como lógica de expansiôn generalizar el 

consumo de m asas para adecuarlo a la producciôn en gran esca- 

la. El desa ; Frollo y la diferenciaciôn de la estrucutra produc- 

tiva i E de los bienes de consumo mantiene cierta relaciôn dinâmi- 

: a los demãs sectores econômicos, especialmente con los 

odu j É ctores de insumos (tanbto agricolas como industriales) ,pe 
NR independiente del grado de desarrollo del 

sector de bienes de capital. No se puede pensar que a nivel in 

terno de los departamentos productores de bienes de consumo e- 

Xista una correspondencia rigida entre la base técnica de la 

Organización industrial propiamente dicha y el tipo y la cali- 

dad de los bienes que se producen. Para no ir demasiado lejos, 

una misma planta de la industria automotriz, por ejemplo, pue- 

de, con ci i ' Ciertas adaptaciones, producir autobuses o automóviles 

"populares" o de lujo. 

El punto central que deseamos subrayar, por lo ta n- 

to, es que cada una de esas estructuras puede ser  modifi ificada 
na. 1 independientemente" de las demãs, En cualquier ca 1 so, el ajus- 

te ent : 
i 

re ellas depende de las instancias intermedias ante s men 

cionada . i j s Esas instancias estan sujetas a una seri d le e influen 

cias cuyo estudio pertenece a E - 
: 

1 area de la hã ri o sto ay de a 
Pp 
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lítica econômica. 

Em têrminos históricos, las modificaciones en las di 

versas estructuras, impulsadas por diferentes causas, pueden o 

no ser mutuamente nagecuagas!, 8 Lo importante es sehalar que 

en términos dinâmicos, resultaria imposible concebir la icea 

de realizaciôn de la producciôn corriente si las tres estructu 

ras no estuvieran en "conjunciôn",. Cuando no hay adecuaciôn , 

el sistema industrial atraviesa una crisis estructural de rai- 

ces endôgenas, o sea, resultante de la dinamica misma de la in 

dustrinittacigaote 

El primado del capital industrial en el desarrollo 

reciente estuvo justamente en 1a capacidad que han tenido algu 

nas de las economias capitalistas de producir una compatibili 

zaciôn favorable al patrôn de acumulaciôn de capital, aun cuan 

do esto sea manifiestamente desfavorable en têrminos sociales. 

Las instancias intermedias claves fueron el gasto público, la 

intermediaciôn financiera, el endeudamiento interno y externo, 

y la forma de organizaciôn de los mercados. El eslabón mãs Gê- 

bil de la cadena suele ser la organizaciôn sindical, con lo 

= —————— ” a : 

(13 ão de Capital e Industrialização no Brasil (tesis doctoral pre 

0 dema laço E deral do Rio de Janeiro, mimeo, 1975). 
sentada en la Universidad Fe 

(14) mm la periodizaciên que hicimos de la industrializaciôn brasilena, los 

cambios en el patrôn salarial, la estructura de la producciên — secto- 

rial y la estructura de consumo estên en la raiz de las crisis de me- 

ditados de las décadas de los cincuenta y los sesenta. (Véase M.C. Tava 

res, "Más allá del Estancamiento”, en Trimestre Econômico, núm. 152 ”, 

F.C.E. nov-dic. de 1971; "Distribuição de Renda, Acurulação e Padrois 

de Industrialização”, en À Controversia sobre dis É 

Desenvolvimento, Ed. Zahar, 2a. Ediciên, 1978; Acumilação de Ca 

E Industrialização no Brasil, tesis doctoral presertaca en la U 

   
   

    

sidad Federal do Rio É Janeiro, mimo, 1092).
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ue el aj A q ei ajuste se dio, por lo general, con cambios bruscos en 

la t asa de salarios de base y en el abanico de sueldos y sala- 
rios. 

d) Resumen Y conclusiones 

En cada patrôn histórico de industrializaciôn,las es 
tructuras de 

producción Y Ge competencia son los determinantes 

en primera án Stancia de las estructuras de mercado y de consu- 
mo, El ajust 

5 S entre estas dos estructuras pasa por la distribu 
cion per Personal del ingreso, sobre todo del trabajo, que se dife 

rencia m às o menos, dependiendo del nivel de salario de base y 
de la £o a Ima en que estãn crganizados los mercados de trabajo. 

En las primeras etapas de la industrializaciôn pesa- 
da, 1 i õ + ta dispersiôn de la productividad en las diversas ramas in 
dustriales tiende a Ser mayor que la de los salarios, ya que 
la primera corresponde a una fuerte heterogeneidad de la base 
têcnica de la industria atrasada y a un bajo grado de organiza 
ciôn del mercado general de trabajo. Pero las condiciones pue- 
den cambiar, a medida que se homogeneizan las productividades 
intersectoriales, por un proceso mãs acelerado de industriali- 

zaciôn; o contrariamente, se segmentan en forma jerãârquica los 
mercados internos de trabajo. Al mismo tiempo se crean ai condi- 
Ciones de organizaciôn de un mercado general de trabajo 1 ' e 
cual deja de depender de un e xcedente permane nte de poblaciôn 

à a del sec or M 
un 

rar 
or d d E ag lo o informal", Este mercado general 
de traba o ap aparece ; 

Pp 

e como externo a la industria, ero no es 
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independiente de la dinâmica de la industrializaciôn, que re- 

crea ella misma las condiciones de oferta excedente de mano de 

obra, a trave5S de la modernizaciôn periódica de las estructu- 

ras industriales mãs atrasadas y del movimiento cíclico del 

proceso de acumulaciôn. El salario Ge base, a su vez, es váli- 

do para toda la estructura industrial, pero la dispersiôn ce 

salarios dentro de cada rama depende de la organizaciôn indus- 

trial y del peso de los mercados internos de trabajo de las 

grandes empresas. 

A su vez, la homogeneizaciôn o diferenciaciôn de los 

patrones de consumo requeridos para realizar la produccion cor 

riente de las empresas líderes, afecta profundamente los nive- 

les básicos del salario real urbano, lo que puede mover el pi- 

so salarial de los mercados externos a la industria. 

Las variables tamano y concentraciôn industrial, que 

se correlacionan muy bien con la productividad y la dispersioón 

infrasectorial de los salarios, no determinan por Sl EREGa E 

e + Us 
Poder de mercado de las empresas lideres para controlar 5 

mãrgenes de ganancia. Lo decisivo, directamente para el mark- 

VP e indirectamente para la productividad (monetaria), es el 

Poder ge mercado que logran establecer mediante la integraciôn 

a través de las multiplantas y de la 
Vertical u horizontal, 

diferenciaciôn de los productos, entre otros mecanismos. Este 

Poder de mercado, vis a vis el poder de negociaciôn de los sin 
ESA po Ne nda 

i j EE i rios a par- dicatos, es lo que les permite diferenciar los salarios par 

tir de un salario de base (comôn a todas las industrias) cra- 

cias a la gran rotaciôn de la mano de obra que la existencia
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d : e un mercado de trabajo externo a la industria les facilita . 

Que esta diferenciaciôn salarial al nivel de una industria o- 
curra o n = O, depende mucho mãs de la fuerza de la categoria sin 

êical : cuando ella se organiza Por ramas industriales, que de 
la heterogeneidad del conjunto de 

(15) 
industrias que forman la ca- 

tegoria. 

2-1 5 a Dinamica de La Industrializaciôn Reciente 

El ava j Pce del proceso de industrializaciôn que tuvo 
ugar recien 

temente en los mayores paises latinoamericanos, fue 
encabezado por Por los sectores productores de bienes de consumo 

e 

(15) Esta cg õ = Ee a o etieda en resultados de investigaciones empiri- 
Ennis spice Strial realizadas recientemente en Brasil, calves! aa n ia orientaciôn de M.C. Tavares (Vêase C.E. Gon 
1949-1570, Eosia dia empresa na estrutura industrial brasileira, 
ENTER Eno a coral presentada en la Universidad de Campinas mi E a Estructura Industrial Brasileira: Base Produe- 
= OR ivecsiaEa a de Mercado (1970), tosis de Maestria presentado en 
so eus RS mimeo, 1977; Baltar, P. Diferença de Ssa- 
E TasstÃo peca ace na estrutura industrial brasileira-1970, tesis 
E reta e E tada en la Universidad de Campinas, mimeo, 1977; M. 
ae pie dE da Y M.L. Possas, op.cit). En el caso brasileno, 
EE a nie incustrias metal-mecânicas y químicas se observa dá, ESTA ario medio mãs próximo al aumento de la produetivi- Es id a mma mayor dispersiôn de las remuneraciones de la mano — dora, Esto parece deberse, sobre todo, a la confomaciôn de las tructuras Jerarquizadas que estãn relacionadas con la presenci E grandes empresas públicas e internacionales en el liderarz “a pr sectores principales, y a la presencia de sindicatos Gusttes q sionan en las negociaciones por ramas, a pesar de 1 Ro use neidad de productividades en las distintas empre dr io E en las industrias de bienes de consumo pan cano pitMstrias, va 
cigarros, bebidas v textil, el tamano no esta o da de alimentos, 
as en la productividad y mucho menos en los Caine a E la productividad media no es accmpanado por is a tasa media d j i SLê dia de salarios, la dispersiôn de salarios es men 

m
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duradero y, en forma menos conspicua, por la participaciôn cre 

ciente de las industrias metalúrgicas e incluso por ciertas ca 

tegorias de bienes de capital. Mas especificamente, el origen 

de de este liderazgo corresponde al montaje de las industrias 

material de transporte y de material eléctrico, asi como a st 

posterior desdoblamiento productivo. Si consideramos la dGivi 

siôn por categorias de uso de la producción industrial, el 

crecimiento ha sido =istemâticamente favorable a la producciôn 

de bienes de consumo duraderc. En los países menores, éstos se 

limitan a la etapa de montaje, pero en los de mayor dimensiôn 

de mercado permiten el desenvolvimiento acoplado de la indus 

tria metalmecânica, que complementa internamente la estructura productiva. 

Por quê estos sectores que hasta hoy no tienen un pº 

SO significativo en la producción corriente industrial pueden 

ser considerados lideres? La respuesta es simple: porque sen 

ellos los que comandan el proceso de acumulación de capital de 

Sector privado, en su etapa actual. El concepto de liderazgo 

€s mucho mas profundo que el que se expresa à travês de, la ta- 

Ed 16 jente 

sa de crecimiento de la inversiôn y de la producción corriens 

de unos pocos sectores. 

En realidad, en el proceso de industrialización re- 

Ciente ocurriô una lógica convergente de expansiôn industrial, 

en la cual la inversiôn pública es complementaria ga; de ABRE 

siôn extranjera privada y ambas arrastan, ea conjunto, a la in 

Versiôn nacional privada. La inversión estatal en carreteras, 

& . aro servir de 
energia, combustibles líquidos y siderúrgicos pasa à 

= : jlística y de mate 
apoyo a la expansiôn de la industria automovilistica 5 e
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rial elêctrico pesado Y+ en conjunto, se transforman en elemen 

tos de expansiôn reciproca con fuertes efectos de encadenamien 
to sobre la industria metalúrgica, la mecânica y la de mate- 

riables ge construccian, 

De esta manera, aun bajo el comando del gran capital 
internacional, el patrôn de acumulaciôn vigente permite la ar- 
ticulaciôn de distintas fracciones de capital de las más diver 

ses naturalezas, e incluso la modernizaciôn acelerada de par- 
tes importantes de la estructura pretêrita. Este patrôn de acu 

mulaciôn puede haberse desarrollado con mayor o menor fuerza , 

dependiendo del gran Cesenvolvimiento industrial ya alcanzado 

en varios paises y de las políticas adoptadas, pero es en esen 
Cia el mismo en todas partes, 

a) El carâcter cíclico de las nuevas relaciones 

interindustriales 

Analicemos un poco mãs detalladamente las relaciones 

interindustriales de este nuevo patrôon, a fin de poder detec- 

tar sus limites Gesde el punto de vista de una dinâmica auto- 

sostenida. 

En términos de los efectos Propagadores, los que in 
teresan no son los efectos estáticos que pueden medirse en una 
matriz de. insumo producto, sino los efectos dinâmicos que las 
grandes inversiones - realizadas en blogue en un número reduci 
do de sectores - pueden tener, en têrminos de la retroalimen-     

taciôn propia de la tasa de expansiôn intrasectorial de la in- 

dustria v de la ampliaciôn de su base productiva. En otras pa- 

labras: los efectos multiplicadores del ingreso y del empleo 

a a E 
corriente, aunque significativos, a travês de los efectos de 

el i iôn i i ntes que dispersiôn intersectorial, son mucho menos importar q 

efecto acelerador sobre la propia expansiôón de la nueva capaci 

dad productiva industrial. 

El problema central del caracter interrumpido y ci- 

) m 1 heci clico de la dinâmica industrial radica, justamente,en e hecho 

i i ctos tiene un al- 
de que el impacto intraindustrial de esos efe 

i ivas del cance limitado, por las dimensiones absolutas y relativ 

Fa í n jimensio- sector de bienes de capital. Si êste tiene pequenas dim 

sectores tê os nes y estã mal articulado con la base técnica de 1 

ESsiam ;n ciclo endô lideres de la economia, no se genera propiamente un = 

seno de expansiôn. 

crecimiento industrial de las econo- 
El proceso de 

mias atrasado verifica a través de espasmos ce 
” . 

mas recirrentes 

expansiôn 

de la capacidad instalada, blogueades por proble 

16 s mercados - 
de realizaciôn dinâmica - la famosa cuestiôn de lo 

cidad para im- 
Ye finalmente por el estrangulamiento de la capa 

Portar, 

ceso de monta 
Sin embargo, en la medida en que el pro 

ê junt e in 
je de los nuevos sectores avance a través de un conjunto de in 

ga 3 E 

Versiones complementarias que promuevan ei crecimiento de . 

atas snõa 
capacidad productiva del complejo metalmecanico, la | Gemano 

CoOrriente pasa a operar como retroalimentador dinamico ca
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de mantener el el ritmo de crecimiento del conjunto de la indus- 

tria, mas allã à del simple impacto primario del bloque de inver 

ea e rano Confisirase, entonces, la existencia de un ciclo 

res E ces dE en el cual los efectos retroalimentado- 

ntr 

lizaciôn dinâmi No aa o renstrta y el problema de rea- 

ca depende cada vez menos de la demanda final 

de bienes de Consumo 

Al lado de este con unt s j J o de sectores nuevos continia 

la expansiô ã n mãs lenta de las industrias de bienes de consumo 
no duradero, los B id Brno + tambiên invierten y se modernizan con- 

NBR el ciclo de acumulaciôn que envuelve a toda 

PERA gi à. A pesar de que su peso relativo ha dismi- 

Ea s del proceso de industrializaciôn, su participa- 

Ê Pai la producciôn corriente de la industria de la transf 

acion de los países mãs avanzados todavia representabla got 

ximadamente » el 50% mediados de la dêcada de los setent a, si 

tomamos e nos n cuent a los insumos que se destinan al consumo final 

No obst te al contrario del comple jo metalmecâni- 
an r Pp a 

co r as us i mo s gener lizad n 
ind trias de bienes de consu de uso a o no 

producen para si mism as y dependen de mercados ubicados fuera 

de la indust stria de transformaciôn. El crecimiento d e su deman- 

da depende de la tasa de crecimiento del empleo y de 1 e los sala- 
rios urba banos os 

q 
, cu Ss, a su Z, Siguen z 

1 ale s ve e mM ovimiento glo 

bal de la acumulaciô laciôn de la economia, en particul ular, de la me- 
tropolitana. Cu ando termina un Periodo de expansiô 

BR 
ansion de la cons 

cial y se deprime el volumen d 
É 

m e negocios en 1 os 
sectores : comercial y financiero ligados a 1 

a expansiôn à ndus-   
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trial, las industrias productoras de bienes-salarios son las 

primeras en acusar la reversiôn del ciclo. Así, aunque no tie- 

nen problemas de expansiôn a largo plazo si la tasa de expan- 

siôn metropolitana es elevada, acompahfan el movimiento de ex- 

pansiôn de la industria, pero no pueden encabezarlo. 

$ = cuando se compara la dimensión relativamente reduci- 

da de la base productiva de los sectores 1ideres con la rápida 

expansiôn de su demanda final, queda en evidencia el carácter 

del desequilibrio dinâmico. Los ritmos de crecimiento de la in 

cciôn corriente de los bienes de consumo 
versiôn y de la produ 

duradero y de capital pueden acelerarse periódicamente, pero 

no son capaces de autosustentarse pos mucho tiempo. En este 

sentido dependen, para la rápida ampliaciôn de su capacidad 

productiva, de las decisiones "autônomas" de inversiôn | en a 

cuales el Estado, asociado al gran capital internacional, de- 

sempeãa un papel decisivo.] 

Tcuando mãs rápida sea la industrializaciôn 
liderada 

por los bienes de consumo durable y por los bienes de capital 

110, tanto mayor serã la tendencia 

en condiciones de subdesarro 

s acentuadas .| Los efectos 

tores de bienes de produc 

aceleradores jn= 

a las fluctuacione 

cluidos en el interior de los sec cuon, 
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amplían su capacidad pr 

industrial corriente. 
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centuada y Por razones claramente internas. 

cirse en forma a
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El hecho de ue q estos Sectores son comandados por el 
gran capital inte rnacional, no Permite que el b 
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Por otro lado, la importancia estratégica del sector 

de bienes de cpaital es tan grande, Y el problema de la "auto- 

nomia" ha sido puesto nuevamente sobre el tapete con tanto éên- 

fasis, que merecen tambien algunas consideraciones adicionales. 

b) La inversiôn pública como posible estabilizador 

del ciclo de expansión 

ciones sobre este punto se limita- 

r Nuestras considera 

rãân a tratar de esclarecer el 1llamado 

dad de estabilizar el ciclo in 

"carácter autónomo” de 

1a inversiôn pública y su capaci 

dustrial anteriormente descrito. | 

x 

ntral de estos comentarios es que la 

ra hipótesis ce 

participaciôn de la inversiôón pública requerida para mantener, 

ãe crecimiento global de la 

ción intenso,va sien 

s economias la- 

o acelerar, la tasa 

tinoamericanas en proceso de industrializa 

Como contrapartida, la composiciôn sectorial de 

do creciente. 

las inversiones públicas se vuelve progresivamente mãs integra 

inada a la dinâmica d 

abilizador adicional.) 

e expansión industrial, lo que 

da y subord 

constituye un mecanismo desest 

cas desestabilizadoras se manifiestan 

[ias caracteristi 

tanto por el lado de la capacidad productiva como por el lago 

del financiamiento del gasto global Yr finalmente, por los e- 

fectos inducidos de la inversiôn pública sobre la demanda Gel 

sector de bienes de capital.)
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[en una etapa de expansiôn acelerada, la inversión pú 
blica estã obligada a aumentar mãs que proporcionalmente sus 
gastos en infraestructura Y en la industria pesada de insumos 
basicos, con objeto de romper estrangulamientos existentes que 
Se agravan con la expansiôn, y de evitar futuros bloqueos al 
Crecimiento. Ello explica no sólo las dificultades de mantener 

fipSRa Ge da dn siôn del gcbiemo sin crear presiones inflacionarias 

E À le ” E 

tuertes, sino tambiên los frecuentes errores de prevision a 

largo Plazo, para Una serie de Sectores estratégicos que debe- 
Ilan crecer al frente de la demanda. 

(por el lago de la Oferta, si se pretende garantizar una alta tasa de expansión y al mismo tiempo evitar serios blo queos al Crecimiento, las inversiones públicas deben comes trarse Crecientemente en sectores estratégicos como energia |, Comunicaciones, transportes, urbanizaciôn y otros no menos im es gastos en capital Social básico, 
bles de las 

portant 

que son respohsa- 
Tam r 

E 
. 

economias externas" del sector industrial. 

e : ES ' lesta Situaciôn trae consigo Consecuencias graves,des &º el punto de vista de la asignaciôn de los recursos del sec- tor público, en ei sentido de reforzar los sectores con mayor 
Potencial de acumulaciôn, acentuando de esta manera el carãc- 
ter desequilibrado Y excluyente del Patrôn global de Crecimien 
to. Además, engendra problemas a la estabilidad de la propia tasa de crecimiento global, por 

tatal tiene qu 

manda, lo cual crea Problemas de movili 
recursos reales sobr 

i i 
Yo e todo, de financiamiento qJUe, a su vez, ti 

" 
+ tienden 
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a crear presiones inflacionarias inconte nidas, a medida que se 

acelera el crecimiento. 

V ansiôn, la 
As1 al iniciarse cada nueva etapa de exp 

' 

como un "acelerador" del cre- inversiôn pública funge de hecho 
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imiento, siendo por eso extremadamente difícil estabilizarla 
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en general, el caso de las Cargas fiscales que se apoyan cre- Cientemente en la expansiôn diferenciada del 
sumo metropolitano, 

ingreso y del con 

Por otra Parte, como los impuestos son en general,re lativamente inelãâsticos al Crecimiento de los márgenes de ren- 
tabilicad y al Crecimiento del Patrimonio, la capacidad de un 
movimiento Compensatorio en la Carga fiscal global, cuando se desacelera la expansiôn de la demanda Corriente, es extremada- 
mente limitada. Esto se debe no sólo al tipó de estrúciira fis 
cal Predominante en nuestros paises, con base en los impuestos 
indirectos, sino tambiên en lo que se refiere a los impuestos 
Cirectos, ai hecho de que los propios mãrgenes de ganância Eri butable quedan ocultos en la e 
de empresas Privadas, 

tuaciôn se âgrava cuando se utilizan,para for Zar o acelerar la expansiôn, una Serie de incentivos fiscales 

Si fueron retirados cuan 
agregan un desestabilizador automático, esta vez por el lado de los ingresos del capital. gi fueron manteni dos, disminuirãn aún más los ingresos fiscales, sin Provocar estímulos adicionales a la demanda global. 

Por el lado del financiamiento externo oOcurre similar. La capacidad de endeudamiento Público aumenta en a 

etapa expansiva Y disminuye drásticamente en la eta 
dente del ciclo. 
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a e a Pp i les y i ita una disminuciôn liquida en la ntr Pprovoc da de ca 
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dena todos los efectos desaceleradores hacia toda la estructu- 

ra industrial. 

Estas bruscas fluctuaciones en el ritmo de la acti- 

vidad econômica, en la balanza de pagos Y en la capacidad fis- 

cal del propio gobierno, son de temer mãs desde el punto de 

vista econômico y social que las tendencias al estancamiento 

relativo o a una tasa menor de crecimiento. 

se acostumbra pensar que una mayor diversificaciôn 

en el sector de bienes de capital y un aumento en la participa 

ciôn del gobierno en el control del capital de las empresas 

erador. En realidad, sin 

privadas f£renarian el efecto desacel 

1obal de esa mayor participac 

producciôn 
embargo, la resultante 9 

ióôn del 

Sector público en el sector productor de bienes de 

eria mãs alta la tasa 

de la tasa de 
À i õ 

ínima de 

no impediría el ciclo; sôlo s 
mínima 

Crecimiento que corresponderia a 1a reversion 

inversiôn privada. Esta mayor participaciôn tambiên  elevaria 

o de largo plazo Y permitiría,en con 
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= Eau i ro 
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hasta 

JE 
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seguida por la mayoria de 10s países de américa Latina 

la reciente crisis. 

gde bienes de capital, escaso
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En cuanto al sector 
Em j- 

ron los países en los que éste tuvo un desenvolvimiento suf 
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ciente para que se pueda considerar completo el proceso de 

sustitución 
dústrializaciôn. En este sector, las hipótesis de
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de importaciones son mãs fatídicas que lo que fueron para las 

politicas industriales anteriores. Existen fuertes razones,vin 
culadas a la Propia dinâmica industrial, que impiden que las políticas de Sustituciôn parcial den resultados satisfactorios. 
Tratandose de un sector extremadamente dependiente, en térmi- nos de demanda de la inversiôn Pública, cuando éêsta se acelera Y es seguida por medidas de Sustituciôn implica mayores pedi- dos por parte del Sector público y, al mismo tiempo, mayor de- manda Correlativa de bienes de capit al complementarios importa dos. 

Esta Política, por tanto, lleva en si su propia nega ciôn, chocando, ademas, con la limitada capacidad de financia- 

El resultado es una sucesiôn de: 

demanda de bienes de capital importados complemen- tarios, incluso con elevaciôn del Coeficiente de 
importaciones, cuando la fase de inversiones es pro 
longada. 

- Periodos de capacidad ociosa instalada, 
ciôn" 

tividades de inversiôn, Se manifiesta en una aparen- te reducciôn del Coeficiente de importaciôn. 
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3 - Organizaciôn Industrial Y Dinâmica de Mercado 

Para entender mejor la dinâmica de expansiôn de di- Versos mercados industriales, Conviene cruzar, aunque en forma No rigurosa, una tipologia “sectorial" con una de " organizaciôn industrial", Este método Permite poner en evidencia 

sector industrial. Como en 

ica tradicional, una dife- 

Os mãrgenes de ganancia global del Sector, Ya que tanto el esfuerzo de ventas como la posible caída de Precios relativos, Por fuerza de la competen- cia, tienden a anular las ventajas g lobales de la diferencia- 

en que 
s de un Sector estã dada por el Crecimiento del mercado urbano, con una baja elasticidad media de consumo global en relaci ôn con el ingreso. 
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internas de escala, discontinuidades tecnológicas y volumen de 

capital. Esta estructura no afecta la demanda final ni estã re 

lacionada con la distribuciôn del ingreso personal corriente - 

Su proceso dê expansiôn tiende, sin embargo, & afectar la rela 
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b) E1 olicopolio diferenciado concentrado 

en las llamadas “industrias dinâmicas" 

La segunda estructura identificable que corresponde 
a& una etapa mãs ava nzada de industrializaciôn, es la del oligo polio diferenciado Concentrado, en el cual las filiales inter- 
nacionales modernas son las empresas dominantes, particularmen + “e en los sectores de material elêctrico Y de transporte. A eila se acon pla una subestrucutra metalmecânica de bienes de Producciôn, constituida por un conjunto diversificado de peque nas y medianas empresas nacionales, con algunas filiales ex- tranj iali : anjeras especializadas, que funcionan articuladas vertical- mente a través de la Gemanda intersectorial, comandada por las 
empresas terminales, 

La expansiôn acelerada de las empresas de punta, en general extranjeras, conduce a una “extensiôn del capital" con Siversificaciô 

5 

Fsificaciôn de 1a estructura intermedia de producciôn, per mitiendo el Surgimiento, en la primera etapa del ciclo de ex- pansiôn, “e un sinnimero de pequehas Y medianas empresas metal 
mecanicas. Esta extensiôn de la base de la estructura producti 
va puede compensar, en têrminos de empleo y de demanda inter- 

Posible "capital deepening"producido por la mayor 
intensidad de capital por unidad de empleo y de Producto de las 
grandes empresas terminales. 
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de la capacidad Productiva instalada, cualquier filial puede entrar a competir violentamente (reacciôn Oligopôlica), y la Concentraciôn Telativa del mercado es el mâximo que la estrate Sia à crecimiento de las grandes empresas puede alcanzar. Pa- ra esto llegan a Utilizar todas las formas ya indicadas de di- ferenciaciôn del producto Y de esfuerzo de ventas, hasta alcan zar la competencia en los Precios, que Permite la caída en los mãrçenes brutos de ganancia en el auge de expansiôn, siempre que la tasa de Sanancia global no sea afectada. A partir de Cierta etapa êe maduraciôn 
+ la competencia en los 
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materia de precios, que son administrados por la propia empre- 
Sa O por la política de precios gubernamental. Lo decisivo pa- 
ra la divisiôn del mercado reside en el control de recursos na 
turales, tecnologia y financiamiento. Ninguna empresa privada nacional seria, Pues, capaz de mantener su participaciôn, aun- Gus estã no fuera en têrminos absolutos, sin alguna  posiciôn monopôlica explícita O implícita que signifique una barrera a la entrada Y Que requiere por lo regular, la protecciôn expli- Cita O tâcita del sector público. 

En los periodos de expansiôn, la tasa de autofinan- cCiamiento debe aumentar, Por la actualizaciôn de las economias de escala, aunque êsta sea Festringida por una política de pre cios fijados administrativamente. Para las empresas públicas , ei autofinanciamiento no constituye la regla, particularmente cuanão su producciôn Se destina a proveer economias externas 
Sector privado r Como proveedoras de insumos baratos. En ri- 

+as empresas públicas tienden al desfinanciamiento periô- 
& menos que adopten criterios de acumulación interna 

de expansiôn de tipo Capitalista privado. 

gor, 

dico, 

y: 

En este caso, las em 
“presas pasan a trabajar con un alto grado de eficiencia microe 
conômica, pero pueden estar desviadas de los "intereses macroe 
conômicos" ge una asignaciôn alternativa, Socialmente mãs de- 
seable, de recursos escasos. Se conocen varios casos de empre- 
sas públicas que se convirtieron en grandes con 
ductivos, con economías de escala y economias técnicas de aglo 
meraciôn industrial. Pero no Se conoce ningin caso en el 

que “na empresa pública con exceso de recursos financieros 
haya transferido sus excedentes a otra empresa pública deficitaria 
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1i- 
rece estar sometida al juego de acciones Y reacciones del o 

: ns- 
gopolio concentrado diferenciado. Una filial de empresa tra 
nacional, aun cuando ya posea “n peso relativamente alto en el 

: x , . ea mercado interno de un pais, no Siempre estã dispuesta a reali 

ra ec 

Zar las inversiones necesarias para la expansiôn global del sec tor requeridas por la tasa esperada de crecimiento de la econo mia. Ello es asi, sea Porque considera baja la tasa de rentabi lidad, vis a vis el riesgo, o Porque no encuentra satisfacto- ria la estructura de Precios O subsidios en vigencia. Finalmen te, Porque no tiene competidores internos que la amenacen, o por el contrario, dados los 

porque, 

mãrgenes de ganancia espera da de las nuevas inversiones, relativamente empresas nacionales que le puedan Servir de protecciôn en el ciclo. 

bajos, no existen 

prima- 

Petitiva en el mercado in 
cambian evidentemente 

los patrones de 
tradicionalmente 

rígidos, 

ternacional, 

comporta- miento, 

de este tipo de grandes em- presas extranjeras, En este caso estân mãs dispuestas a £flexi- bilizar su comportamiento y discutir condiciones financieras, 
tecnológicos o de Participaciôn de capital, mãs adecuadas, a 
los intereses de los Estados nacionales. 

Son estas condiciones econômicas, mãs que el naciona lismo de los gobiernos, las que explicam las tendencias recien tes a una mayor participaciôn del Estado en casi todos los pai ses latincamericanos en este tipo de Oligopolio concentrado Ye en particular, en la industria Privada, Explican también los 
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(16) Op. cit. 
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cionalizaciôn 
financiera, aspecto en el que todavia estã por 

resolverse el problema de la nueva etapã. A mediados de la dê- 

cada de los sessenta, cuando se generalizaron 
las: reformas fl 
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ancos centrales+ 

con el apoyo explícito de los B 

xas o liberales 
que fueran sus políticas monetarias 

Y financie 

ras. se dio incluso el caso de sectores, 
como el de las reser- 

vas minerales estratégicas,
 en que se produjo un proceso de FE 

posguerra. 
Son precisamente 

estos sector 

cario - los qu nacionalizaciôn en la en 
e estân ahora 

res - mi 
sa 

es - minería construccion,
 ban 

1+6n frente al atague de ja nueva ideo 

e 
: 

lesgo de gesnacionaliza
c 

logia liberal internacional
izante- 

COMENTARIO
S FINALES 

sta Y nacionalis
ta 

retomar 
el gesiderat

um gesarrolli
 

rializaciô
n y volverla autônoma, 

sigue 

para completar la indust 

teniendo problemas graves ge naturaleza estructural,
 que con- 

ciernen no sólo al grado de gesarrollo 
Ya alcanzado, 

como a 

las estructuras 
capitalistas

 reales existentes en nuestros pai 

cuanto mãs gesarrollad
a estã la estructu 

y solidarios 
son se mig 

s. Paradójicamente, 
los 

ra 
- 

E ! 

industrial, mãs internactonali
 fados



62 
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ues, en las pruebas acumuladas so 

cursos. El problema radica, P 

al de los recursos y sus efectos adversos 

bre el “mal uso" soci 

istribuciôn del ingreso, Y 
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blemas cruciales de la pobreza Y del atraso social pendientes 
en nuestros países. Estos Problemas no parecen tener soluciôn 
sin un avance declarado en la Cuestiôn de la democratización Sustantiva de nuestras Sociedades, que implican un avance del control político de las masas sobre los aparatos de Estado, a 
todos los niveles, Y Un proceso de planificaciôn econômica dis tinto de las experiencias Conccidas. La cuestiôn de la autono- a - mia nacional desconectada 

de la cuest 

del progreso técnico como Capaz de el progreso social, por un Proceso de transformaciôn “natural”, 
trializaciôn Y de ideologia nacional 
contrario. 

Varias dêcadas de irdus- 

-desarrollista prueban 1o 

Resulta obvio que de aquí no puede desprenderse el voluntarismo Politico en otra direcciôn: la transiciôn inmedia ta al socialismo. Los propósitos de este trabajo no consistie- Ton en rechazar los contenidos ideológicos del nacionalismo Y del socialismo, Sino desplazar el debate desde 1a ideologia a las restricciones reales que operan en nuestras sociedades. Pe ro como todos los trabajos que luchan con la pasiôn política 
Sometida, Este tambiên tiene su mensaje que debo tornar expli- 
cito: el conocimiento del mundo puede ayudar a rehacerlo desde 
que las viejas banderas se retomen a partir de la experiancia 
que arrojan los Viejos fracasos Y los nuevos desafios. 
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