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I. La estructura del crecimiento industrial en la década 

de los anos setenta: una reevaluacion 

La década de los afios setenta presenta dos periodos ni 

tidamente diferenciados de crecimiento. Los primeros tres afos 

de la década corresponden al auge de un ciclo gue tuvo inicio 

en'la recuperacion de 1967. El resto de la década corresponde 

a la desaceleracién del ritmo de la produccién corriente indus 

trial y a una expansién planeada de capacidad en las indus 

trias de bienes de produccién. 

Durante el periodo de auge, la producci6n industrial y 

la formaci6én bruta de capital crecieron al mismo ritmo, superi 

or al 13% anual. El empleo industrial crecio en promedio 9.6% y 

el valor real de la produccion por trabajador se elevo 10.7% al 

ano. El poder de compra Ge los salarios subio 3.6% y el salario 

real, medido en precios de producci6n industrial, se elevé a 

una tasa media de 5.6% mientras el valor agregado por hombre



ocupado crecia a 7.3% (vedse Cuadros 1 y 2). 

En el periodo de desaceleraci6n, los ritmos de erecimi 

ento de la produccion, de la inversién y del empleo se reduje- 

ron a la mitad. El efecto de los choques de precios externos so 

bre la estructura de costos internos fue dramatico.~ 

Desde el punto de vista de la estructura de crecimien- 

to, el boom fue alcanzado por la conjugacién de una enorme ex- 

pansién de la construcci6n civil acoplada a un ciclo de inver- 

sion industrial que se apoya fundamentalmente en la industria 

de material de transporte y de ahi se extiende a toda . la in- 

dustria metalmecanica. La inversién industrial en el sector au 

tomovilistico es decisiva para el auge, ya que representa cerca 

de una cuarta parte del total de la inversi6n en la industria 

" manufacturera en 1969 (vedse Cuadro 3). Eso representa un sal- 

to de la capacidad productiva que la multiplica mas del doble 

en el comienzo de la década y corresponde a una expansidn sin 

precedentes de la produccion de material de transportes en el 

periodo 1968-1973 (cerca de 24% anual). Las inversiones em mo- 

dernizacién en las industrias de bienes de consumo corriente 

también son considerables, sobre todo en la textil y en la de 

alimentos, lo que les permite atender a una expansi6én = rapida 

de la demanda interna y también de las exportaciones. 

  

Asi, el cambio de precios relativos condujo a que la diferencia entre po- 
dex de compra de los salarios y salario como costo de produccién fuera 
considerable; también separa radicalmente los conceptos de productividad 
ae por producci6n a precios constantes y valor agregado (vedse Cua- 

CUADRO 1 

Evoluci6n’ del sector manufacturero. 1966-1980 
(tasa de crecimiento anual): 

  

1966-1967 1968-1973 1974-1980 
  

1. Bienes de consumo “4.8 11.9 5.0 

1.1 Duraderos 13.4 23.6 ‘ 7.7 

(transporte) (232) (24.0) (3.3) 

(eléctricos y electrénicos) (13.9) (22.6) (15.5) 

1.2 No duraderos 3.6 9.4 4.5 

2. Bienes de capital 4.5 18.1 7.1 

"3, Bienes intermedios 10.8 1325 8.3 

Total manufacturas 6.8 13.9 6.8 

PID total 4.4 11.5 7.2 
  

Fuente: Banco Mundial. Politica Industrial e exportacdo de Manufaturados 
do Brasil, Rio de Janeiro, FEV.1973. 

El segundo periodo se inicia en 1974, después del shock 

del petroleo, y corresponde a un periodo de ajuste estructural 

inédito, consustanciado en el Segundo Plan Nacional de besser - 

rollo (II PND). Se trata de un salto de la capacidad instalada 

en la industria pesada orientado, en el primer subperiodo,a la 

spadeer ia nacional mecaénica de bienes de capital (1974-1976) , 

y en el segundo subperiodo a las industrias de insumos estra- 

tégicos, energia, quimica y metales no ferrosos (1976-1980). 

La tasa global de crecimiento de la industria oscila y 

se reduce en muchos sectores, sobre todo en el de bienes de 

consumo, y se mantiene en promedio a la mitad durante el pe- 

riodo —o sea, cerca de 7% —, gracias a la expansidén de la pro 

duccion de insumos y de bienes de capital. Lo mismo ocurre con 

la tasa de inversi6n que, aunque manteniéndose elevada em rela 

cién con la produccion, desacelera su ritmo de crecimiento, al 

reducirse de 13 a 6% la tasa de crecimiento de la formacién de



capital fijo, y de 11 a 8% el ritmo de la industria de la cons 

trucci6n en el periode 1975-1980, 

La desaceleraci6n del crecimiento de la produccién de 

bienes durables se debe basicamente a la desaceleracién acen- 
tuada en el ritmo de la produccién automovilistica que, después 
del shock del petréleo, crece a una tasa media de 3% anual en 
el periodo 1974-1980, La tasa de inversién en esta industria 
permanece relativamente elevada. Asi, la industria de material 
de transporte mantiene una participacién en la inversién de la 
industria manufacturera del orden de 15%, aunque su monto en 
terminos absolutos crezca lentamente hasta el fin del periodo. 
Vale decir, la industria Mantiene niveles de capacidad ociosa 
planeada relativamente estables en el pericdo de desacelexaci- 
On del crecimiento de la demanda 

La industria metalirgica ya habia respondido, aunque 
desfasada, al movimiento de jas inversiones en las industrias 
ensambladoras, pasando de una participacién de menos de 10% de 
a inversiGn global de la industria manufacturera en 1969, a 
27% en 1973. A partir dey II PND, la metalurgia alcanza la mas 

elevada participacisn (superior a 30%) en la inversién indus- t ~ rial global, estable hasta el fin de la década, acompanando 
el movi: 3 j miento. La mecanica tiene un comportamiento semejante , 

aunque que de menor peso, Asi, el complejo metalmecdnico es el que 
im prime el ritmo del movimiento prociclico en la década de los 

anos setent é a, a través de fluctuaciones acentuadas en el creci 

miento de las inversiones realizadas en el primer periodo y de 
estabi S lizacién en niveles altos de los niveles de formacién de 

capital en el segundo periodo. 

Por su parte, la industria quimica tiene.una participa 

cién compensatoria en la inversién global de la industria manu 

facturera, y se nota una acentuada elevacién después de 1975, 

_cuando termina la primera etapa de la expansi6Gn de la quimica 

ligera y comienza la nueva etapa de la quimica pesada. Al fi- 

nal del periodo su participacién en la inversién yenila pro- 

duccién es creciente, lo cual revela la diversificacién inter- 

na del complejo petroquimico. A partir de 1980, se produce el 

ajuste recesivo que se comenta en la parte final de este tra- 

bajo (véase Cuadro 4). 

CUADRO 2 

Salario real y productividad en el sector manufacturero. 

1968 - 1980 a 
(tasa de crecimiento anual) 

1968-1973 1974-1980 1968-1980 
  

1. Poder de campra del salario 
medio 3.6 3.0 : 3.2 

2. Valox agregado por trabajader 7.3 5.0 5.8 

3. Produccién real por 
trabajador - 10.7 2.4 . 5.8 

4. Salario real por 
trabajador 5.6 -0.7 5 18 
  

a) Valor agregado produccién y salarios dividides por el nimero de trakaja 
dores y deflactades por el indice industrial de precios (afho-base: 1970). 

Fuente: Banco mundial, op.cit., y Conjuntura EconGmica, varios nimeros.



le La estructura de la‘inversién industrial 

El comportamiento de la estructura de la inversién in 

dustrial merece algunos comentarios adicionales, 

El sector de material de transporte,aun cuando no ex 

Plica directamente el crecimiento de la produccién corriente 
de 1a industria - como es el caso en el periodo de desacelara 
clon 1974-1979, explica buena parte del dinamismo de la inver 
sion en el complejo metal-mecanico. La industria lider, por 
medio de los efectos de encadenamiento dentro del propio com 
lejo ~ PleJo+ genera uma demanda que Produce vigoreosos efectos multi 

Plicadores y aceleradores sobre los sectores de bierfes de pro 
duccién. 

on El efecto multiplicador es particularmente vigoroso 
en témmi nos de empleo en la industria Metalfirgica y en la me 
canica el 

'¥ acelerador se traduce en una expansién de capaci 
dad no. 5 rmal de produccién de esas industrias. Estos efectos in 
ducidos + Combinados con 1a TestricciGn de la balanza de payos 
means teada después de 1974, son ampliados debido a los estimu 
jos. auténomos otorgados Por los subsidios del IZ PND. Asi, el 
proceso de expansign de la metalmecanica va mas all del auge ciclico normal, manteniendo elevadas las tasas de inversién Y 
de producci On, y declinantes los coeficientes importados sobre 
la ofert. a interna en estas ramas industriales,2 

; dingmica estructural endégena 6 
Banco Mundial en te “sustitucién de ones". El. enélisis del 
facturas do Brasil" to “Politica industrial e exportacdo de manu 
to Industrial") 1983 todo en el capitulo 4, “Fontes de Crecimien 
calculan los efectos “Susti tung wee de error analitico. Los autores 

i z on de én" Gentes técnicos de la matriz industrial de 1990, a partir de los ccefi 

- El complejo de material eléctrico y de comunicacién po 

see un mayor grado de autonomfa en relacién con la demanda in 

dustrial y en sus decisiones de invertir. Bstas dependen, de 

manera no relevante, de la demanda de bienes de consumo dura 

bles de la clase media, que puede ser estimulada por la dife 

‘renciaciGn continua de productos, La parte relevante es la de 

equipamiento, que depende ba&sicamente del nivel de inversiones 

del sector piblico que se mantiene relativamente alto durante 

la década. En términos de crecimiento de la producciGn sus ta 

sas sonde la misma magnitud que las del material de transporte 

en el periodo de la recuperacién y del auge, esto es, hasta 

1973. 

CUADRO 3 

Inversiones en sectores industriales seleccionados 
(millones de dOlares) 

  

1969* 1973 1974 1975 1977-. 1979 + 

  

Metalurgia 53.1 479.6 925.5 1065.8 948.3 1 160.5 

Mecfnica 18.8 64.1 106.6 173.0 169.5: 122.7 

Material eléctrico y de : cammicaciones 19.9 140.9 151.4 156.2 166.8 174.5 

Material de transporte 131.4 349.8 417.1 489.3 460.2 567.1 

Papel 0.6 37.5 55.2 113.55 348.6 1417 

Productos quimdoos 72.2 280.6 361.6 367.1 797.2 723.4 

Total de manufacturas 544.1 1175.0 2 607.1 3 087.1 3 886.7 3861.8 

  

* Estimaciones propias con base en el Cuadro 2.12, utilizandéo la tasa me 
dia de cambio de importaciones. ” 

Fuente: Misma del Cuadro 1 (Cuadro 4).



De ahi en adelante, la industria pesada de material 
eléctrico se destaca de las demas ramas industriales debido a 
que mantiene una elevadisima tasa de inversiones y una tasa de 
expansion de la produccién Corriente, que es superior mas de 
dos veces a la tasa promedio de crecimiento industrial y mas de cinco veces .a la ge Material de transporte. Esto se debe, como es Sabido, a los gigantescos programas de e 

en el complejo metalmecinicg 

En resumen: 

la década de 1 nt 108 dos periodos de industrializacién de ade los afiog seten 

ta Corresponden a at Miento distintos, patrones de creci 
El Primero ge caracteriza por altas tasas 

hacia el consumo, orientadas 
Els 

° 
@gundo se Caracteriza 

Por una desacele racion del crecimtie 

. 

nto de 
+ consumo ¥Y de la produccién corriente 

inversi6n industrial (superior a 3 mil miliones de délares por 

afio). tanto en los sectores de insumos basicos como en el comple 

jo metalmecanico. Este valor de las inversiones en los secto 

res estratégicos, que representan el triple de les realizados 

en 1973 (afio de auge de la produccién corriente), demuestra un 

esfuerzo de acumulacién de capital y una diversificacién de la 

estructura industrial en direccién de la industria pesada, sin 

precedentes en la historia de la industrializacién brasilena. 

Este gigantesco salto enla capacidad productiva, que 

corresponde al modelo del II PND ha sido muy criticado: respec 

to del financiamiento, por representar un enorme endeudamiento 

externo: acerca de los rendimientos corrientes del capital, 

por significar una dram&tica elevacién de la relacién capital- 

“producto y considerables margenes de capacidad ociosa.? Es 

tas caracteristicas por sf solas indicaban una tendencia rece 

siva endégena a la estructura industrial que habia de revelar 

se al fin del periodo,4 Sin embargo, no explica por si misma 

la violencia del ajuste estructural en el infcio de los anos 

ochenta.. Este, como se sabe, no podria ser postergado mas, 

dada la grave crisis de liquidez internacional pravocada por 

dos impactos sucesivos: elevacién brusca de la tasa de interés 

en el mercado internacional y el segundo shock del petrdleo,am 

bos ocurridos en 1979. 

  

3 Malan y Bonelli, “Crescimento Econémioo: o Brasil dos anos 70 aos anos 80°, Rio de Janiero, INPES, Estudio niim.60, 1983, 

4 
M.C, Tavares, “De la sustitucién de importaciones al capitalism finan clero", El Trimestre Econémico, nim.184, México, FCE, 1879. =
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CUADRO 4 ‘El caracter ambiguo de los programas de inversiones 

Participactén relativa de los principales sectores del II PND reside en que, si por un lado éste es de alta inten - Ustriales en la inversién total en el 
. 

es en a inversion 
. sidad de capital, también es responsable del mantenimiento de (millones de ddlares) 

un alto nivel de empleo industrial en el complejo metalmecani-     

  

  

  

  

1969 1973 1975 1979 60. que representd, en el transcurso de toda la década, cerca 

Bienes de produccién { de 50% del empleo industrial total. Asimismo, es responsable 
Metalurgia 9.8 27.1 34.5 30.1 ! de la relativamente elevada tasa de crecimiento de la produc 

mnie de transporte 24,2 "29.7 15.8 14.7 cién de bienes intermedjos y de capital, que compensan la bru Surtees. quimicos 13.3 15.8 11.9 18.7 tal desaceleraci6n del sector de material de transporte y de 

Bienes de consumo a3 62-6 62.6 . 63.5 py bienes de consumo en general. El nivel de crecimiento que la 

| - Textil y vestido 16.5 6.3 | industria de transformacién consigue mantener en * periodo 

ie 6.6 6.6 . a 1974-1980 se debe basicamente al esfuerzo de inversiones del 

Subtocay. *abaco 4.8 2.1 2.8 , 3.1 periodo, mucho mas que al tan pregonado esfuerzo exportador. 

‘27.9 15.0 12.8 11.9 

Senter Misna del Cuadro 1 (cuaaro 2.12). 2. Las exportaciones de manufacturas 

! . at pote nn Sido por la violencia y 1a tncoherencia . | Las exportaciones de manufacturas crecieron en la déca 
ca nortean juste impuesto Por el viraje de la politi da 4 tasas elevadisimas, debido a su bajo punto de  partida 

Seteana a inicios de 1980 . (cerca de 600 mil millones de délares al inicio de la década . 

para alcanzar casi 10 mil millones al final}. Sin embargo, da 

On, en el cual habrfa digerido el exceso da su baja participacién global en la produccién industrial to 

tal (5% al inicio de la década y cerca de 10% al final), este 

4 crecimiento seria insuficiente para mantener un dinamismo mini 
se : mo del sector industrial. Realmente, los coeficientes de ex nl en 8 ys to mptara cet sista é cidatto bancario interact . portacion mas importantes se registran en las industrias tradi 

, tanto en relacian sate PeestWD Lat criticas s reete a cionales: alimentos, cuero y calzado, textiles y vestido,made das a pee se aes & partir del. irvect in eobitica sccnianica y fi . ra y tabaco, em cuyos sectores la demanda externa explica en mo’ Genonstrago a partir de fines 3a 1982, “flere al “excesive realis 
promedio, cerca de 20% del crecimiento del periodo. Para las
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industrias metalmec&nicas, el coeficiente de apertura sdlo tie 
ne algiin significado en el fin del periodo. Es entonces cuan- 
do las tendencias recesivas, provocadas por el colapso del rit 
mo de las inversiones y por la disminucién aguda de la demanda 
inte ua rna inducen volimenes considerables de exportacién en las 
Yamas ma 

3 
Mas afectadas por la recesioOn y por el exceso de capaci 

dad 
é 

ac, Pparticularmente en la m&canica ¥Y la automovilistica. 

La indus i. tria quimica viene ganando momentum exportador 
lentament 5 €, pero $Olo alcanza resultados apreciables después 
del aj ajuste recesivo del inicio de la década de los afios ochenta. 

En la ind a ustria mec&nica, en particular una vez agota dos los ef ' ectes inductores dei rz PND, exportar se convierte en una icid condicién necesaria para sy sobrevivencia Su coeficien 
te de exportacion, 

2 

qd © cerca de 5% en 1974, se eleva hasta mas de 14% en 19 79, al mismo tiempo que el coeficiente de ciones respecto la oferta total se re 
208. 

importa 
J 

duce de 328 a menos de 
es or 

nen * Por lo tanto, una industria donde el exceso de ; Cidad de oci 
: osa indeseada Se traduce tanto en disminucién , del coeficiente de im portaciones, como én aumentos del 

: 

coefi | clente de exportaciones, 

: 

Lo mismo o curre, aunque en menor. grado con ek material de tra 

' 

nsporte, cuyo Coeficiente de exportacién se du Plica en el 2. Periodo 1974-1979, alcanzando 10%, en tanto que el 
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apertura de la industria hacia el exterior responde al bajo 

ritmo de crecimiento de la demanda interna; pero corresponde, 

sobre todo, a un ajuste en el margen de la polftica de ventas 

y compras de las empresas multinacionales que encabezan el sec 

tor. 

La situacién del material eléctrico es completamente 

diferente, ya que en este sector se verifica una caida simulta 

nea de ambos coeficientes entre 1974 y 1979. La caida en el 

coeficiente de importaciones revela fundamentalmente la desa 

celeracién global del programa de inversiones en la propia in 

dustria para la ampliacién de su capacidad y el aleance a ila 

fase de madurez plena de la capacidad productiva instalada, so 

bre todo en las ramas de conductores y de eléctrico-electrini- 

cos. La caida del coeficiente de exportacién se debe a que la 

produccién de material eléctrico, ademas de sufrir una desace 

leracién de demanda mucho menos intensa que la del complejo 

metalmecanico, no encuentra tan facilmente brechas en los mer 

cados internacionales de exportaciién, extremadamente competi 

tivos. En realidad, las exportaciones de material eléctrico 

son altamente fluctuantes y dependen de la capacidad para in- 

portar de los paises del Tercer Mundo, 

Por su lado, la industria quimica sigue un patrén de 

apertura sustancialmente distinto. El coeficiente de importa 

ciones sobre la oferta total del sector presenta un comporta 

miento eminentemente ciclico, elevandose durante el auge de la 

segunda etapa de implantacién de las industrias petroquimicas 

y declinando a fines del periodo. Mientras tanto,el coeficiente
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de exportaciones de la industria presenta una notable continuL 

dad en su crecimiento durante el ciclo completo, evolucionando 

de 3% en 1967 a 6% en 1970, 8% en 1974 Y poco mas de 11% en 

1979. Esto se debe, probablemente, a la diferenciacién conti 
nua de la produccién del complejo quimice que, por razones tec 

nologicas del proceso productivo, es llevado inexorablemente a 

una d 5 - iversificacién de su ProduceciGn, con coeficientes técni- 
os rigi . 

cos ragidos que inducen flujos de oferta que no son inmediata 
mer j = mte ajustables a la Situacidn de la demanda interna. Asi,tan 

to la pr 6 * produccién como la exportacidn van creciendo en forma di 
feren é - Ciada. Sdlo después de 1980 se nota un salto en las ex 
portaciones quimicas i ¥ una caida en los voliimenes importados, 
que debe no ser atribuidos a la violencia del ajuste recesivo y 
noala z 

Sustituetén de importaciones'y/o al impulso exportador. 

Desde el punto de vista de una orientaci6n creciente- 
mente exportadora, en funcién de sus ventajas absolutas de cos 
to en el mercado internacional, 8010 podemos registrar a las 
industrias textiles Y de calzado y la agroindustria ta _ria, (alimenta 

tabaco, cvuer , ° Y madera) , Estas, en el transcurso de toda 
la década e independientemente ael ciclo interno, mantienen 
una tendencia permanente a la expansién de su coeficiente 4d e 
exportaciones. 

Por eso 

das’ 1 mismo, esas ramas son las mas afecta- 
por la recesié: n mundial que se generaliza en el mundo capi 

talista a partir del inicio de la década de los afios ochenta. 

Al cont : rario, los complejos metalmecdnico y quimico, 

aSi como la in austria del Papel y celulosa revelan acentuadas 

15 

tendencias procficlicas, tanto en sus coeficientes de importa- 

eién, como en sus coeficientes de exportaciGn. 

3. Una breve nota sobre la “sustitucién de importaciones"” re- 

visada 

La discusién reciente sobre substitucién de importacio 

nes ha confundido un poco el debate sobre e1 comportamiento de 

la industria brasilefa en condiciones recesivas o de desacele- 

vacién del crecimiento. Parece necesario plantear en términos 

mas especificos el debate. 

Si consideramos como pericdo de “sustitucién de impor 

taciones" los periodos de inversiones en los cuales se implan- 

ta nueva capacidad productiva, los coeficientes de importacion 

no bajan; por el contrario, tienden a subir por el fuerte efec 

to de complementariedad entre la produccion local de bienes de 

capital y la produccién importada. © Lo anterior da lugar a un 

crecimiento acelerado y simultaneo de la produccién corriente 

interna y de las importaciones de bienes de capital. Esto ocur 

rid con los grandes saltos de las inversiones en la industria 

mecanica, metalirgica, de material de transporte y @e material 

eléctrico. Algunos autores, erréneamente confundieron este fe 

noémeno ciclico de boom de las inversiones con desustitucién o 

  

6 a final, es a corto plazo comp les cceficientes téqnicos no canbian y 
no en el transcurso de uma década, cam supusieron los técnicos Bar- 
co Mundial.
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sustitucion negativa de importaciones; vale decir, descuentan 
del dinamismo de la demanda interna a los Leakages de demanda 
de importaciones para el exterior. El hecho de que la produc cién int é erna esté subiendo a niveles anormales, impulsada jus 
tamente 5 por una aceleracién de la demanda interna, es debida- 
me 

se 
nte ignorado y asi sy “contribucién al crecimiento” pasa a 

ser descontada de los efectos " negativos" de la "desustitucién"! 

T a : ambién en el ajuste recesivo, a partir del final de 
la décad 5 a, S@ atribuy6 la caida mas que proporcional de las im portaciones {e {en condiciones recesivas y con restriceiones ex- t ernas) a un supuesto efecto de sustitucién 

Portacion, Esto ocurrié en los 
(de 1955 y 1963. 

con restricci6én de la 
U na gran diferencia Con la actual situa-~ 

industrializacién brasilefia 

> 
? 

Debe decirse que este 
0, error de Li 5 

na en "moda “plicacion de S gindelo abierto" a las condiciones la estatica macrokeynesia 
renenbbradsn conpetentes tecnicos del Banco Mundial, sino tambien €conomistas brasilefios y rs 

ve 
latinoamericanos, eanse los trabajos de M.C titucién de ) y de Fishlow (1971) sobre sus 
S Bonelli y Suzigan,INPES (1975). 

8 

-Tavares (1964 inportaciones, y los de Regi. 
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“Al considerar el periodo entero del reciente ciclo in 

dustrial brasilefio, se nota que el coeficiente de importacio- ~ 

nes de la industria al final del periodo es exactamente igual 

al del inicio (véase Cuadro, 5). Las tnicas excepciones impor 

tantes se refierem a una disminucién considerable en la indus- 

‘tria mecanica cuya notable capacidad ociosa al fin del periodo 

justifica una caida drastica en este coeficiente en relacién 

con la mitad del periodg. asi, su coeficiente importado, de 

cerca de 20% est4 tan s6lo cinco puntos por debajo de su nivel 

registrado en el periodo inmediato a la posquerra. 

En lo que se refiere a la industria de bienes de capi 

tal, y a la mecanica en particular, la idea de que un mayor 

grado de desarrollo de labase productiva tiende a disminuir 

el coeficiente medio de importaciones, descontados los efectos 

prociclices, consituye un erros absolute. Todos los estudios 

internacionales recientes (UNIDO,OECD y Fajnzylber)indicam que 

la industria de bienes de capital es la mds competitiva inter- 

nacionalmente y que, por eso mismo, se expanden simultaneamen- 

te las exportaciones e importaciones de todas sus lineas de pro 

ductos, y no hay ninguma tendencia a la sustituci6n (absoluta) 

de importaciones. Cada etapa de desarrollo de la industria 

mecdnica corresponde en general a um periodo ciclico completo, 

que eleva el coeficiente en el auge, y lo hace declinar en la 

recesi6én. Dada la rapida evolucién tecnolégica de esta indus 

tria, su tendencia en cada periodo de renovacién y de recupera 

cion del crecimiento es hacia un grado de apertura superior al 

del periodo anterior.



18 

Siguiendo los datos del Cuadro 5, verificamos lo que ya hablamos anunciado en nuestro trabajo sobre 
cién de la Sustitucién de Importaciones® , 9 

“Auge y Declina 

Entre 1949 y 1964 se completé la instalacién de practicamente todas las ramas in dustriales de la industria manufacturera moderna, esto es; to dos aquellos Sectores que encabezan el crecimiento industrial en el mundo en ja Posguerra, 
los afios cincuenta ocurriéd la 

terial eléctrico Y del grueso a 

ridé 

les de importaciones, 

cio y al final del cic 

El Ultimo Ciclo industrial 
1967-19380 

ee 

MC, Tavares, De la sustituc ciero, Mexico, FCE, 1979, 

De esta forma, en la década de 
“sustitucién de importaciones" , 

una baja acentuada Y tendencial de los 

alacién interna de la gran side- 
Turgia, de la industria de transporte, de las industrias de ma 

© la industria quimica (petréleo 
Y derivados, farmaceiiticos Y plasticos) » En este periodo ocur 

coeficientes globa- 

que son completamente distintos al ini- 
lo de expansion, 

+ que corresponde al periodo 

i6n de importaciones a] Capitalismo finan— 

19 

CUADRO 5 

5 oferta Coeficientes de importaciones en relacidn con la 

total de manufacturas 
(en porcentaje) 

  

  

1949 1964 1967, 1970) «1974S :1979 

" Minerales no metalicos 1.8 1.8 1.8 2.7 4.1 - 

Metalurgia 23.6 7.5 1.6 10.0 14.7 ‘ 

Mec&ni.ca 25.7 30.9 39.6 28.4 32.2 19. 

. Material el&ctrico 47.0 7.8 11.3 18.8 20.2 “ 

Material de transporte 51.7 4.8 8.9 7.8 ss *s 

1.5 0.1 0.2 0.4 . . 

ae 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 O.2 

Papel 9.6 5.8 6.8 8.6 11.5 4.9 

3.0 0.3 0.7 2.9 8.3 4.4 

ne 3.4 0.3 0.3 0.5 3.2 2.6 

ovatacta quimicos _ 38.3 - 12 13.6 15.6 22.2 a 
Productos farmacSuticos 19.3 3.3 3.6 6.0 8.3 8. 

Petffmerfa 2.8 3.4 2.2 2.2 4.1 1.2 

Plésticos 29.6 3.6 7.1 0.5 1.7 0.3 
Textiles 4.0 0.1 0.2 0.6 2.3 0.6 
Ropa y Calzado 0.1 0.0 0.1 0.8 0.5 0.3 
Productos alimenticios 2.9 0.9 1.3 0.9 4.4 5.1 
Bebidas . 2.4 0.8 1.2 4.5 6.9 1.3 
Tabaco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 
Editorial y grafica 2.2 4,4 4.2 2.3 2.0 2.0 

Diversos 30.7 13,4 17.9 21.7 28.8 9 2h. 
Total 13.9 6.1 7.1 8.0 11.9 6.8 

  Fuentes Misma del Cuadro 1,
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encabezado por las grandes empresas internacionales y estata- 

les ya instaladas en el ciclo anterior,provoc6é profundas trans 
formaciones en la estructura de oferta y demanda de los bienes 
industriales, en la competitividad de los productos, en la es- 

cala de produccion y en la base técnica de la industria. Se 
trata de un proceso rigurosamente endégeno de crecimiento, aun 
que en condiciones de creciente “internacionalizacién" de la 
produccién y de los mercados; Bei tanto la "sustitucién de 
importaciones" como el "drive exportador" son expresiones ina- 
decuadas para describir la dinamica ciclica de la expansién in 
dustrial reciente, 

Si - 

Be hrecgo) Aiea *nnegable que, al contrario del coefi- 
ciente de importacién de Manufacturas en la oferta total — ba 
Sicam i i Somentenciciicd.— ish existe ana tendencia durante todo el periodo, después de 1976, @ un aumento del coeficiente de ex- 
Portaciones de manuf 

acturas y a su diversificacién estructural. 
También, va se 5 aa coments que en las industrias textil, de cuero 

Calzadc y i : yi ¥ agroindustrias, esta tendencia a una mayor apertu- 
Xa corresponde a ventajas absolutas de la propia estructura de 
costos industriales brasilefios, obtenidos ya sea por subsidios, 
© bien por aumentos reales de Productividad. Es posible que en el caso de los Productos Siderirgicos, y de otros semimanu 
facturados, las venta; ajas de costos sean relevantes tan s6dlo 
ten emporalmente, dada la obsolescencia de parte de las grandes 
Siderurgias mundiales, 5 

obre todo europeas y americanas. 
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i 6 iones 
jero instaladas en el pais, la expansion de las exportaci 

E aren nen 
industriales, mas que demonstrar el caracter competitivo ce 

a de 
ral de esas empresas, revela sobre todo, — a nuestro moco 

: . se * : < del 

ver — un rearreglo en la division regional e intrafirmas 

i 5 i mun 
comercio intercional. Los cambios del patron de comercio in 

dial y brasileno en el transcurso de la década de los anos se- 

tenta apuntan en la direccién de una regionalizacion ce los 

mercados de las filiales y de una diversificacion espacial to- 

davia mayor de las exportaciones marginales de empresas brasi- 

leas, sobre todo em direccién a paises del llamado Tercer Mun 

do y del Area socialista. 

II. El ajuste recesivo del inicio de la década_de los enos 

ochenta 

A partir de la recesién mundial del inicio de los anos 

Ochenta ha venido realizdndose un reajuste estructural de to- 

das las economias en relacién con la potencia dominanté: Esta- 

dos Unidos. Asi, los flujos de produccidén ‘y comercio indus- 

triales estan sufriendo reordenamientos bruscos; sus efectos 

sobre una posible nueva division internacional del trabajo al 

final de la década presente no parecen todavia claramente de- 

tectables, 

Los procesos cadticos de ajuste,las fluctuaciones brus 

cas de los precios relativos, de las tasas de cambio y de las 

tasas de interés, vuelven imprevisible la orientacién que toma
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ra la produccién comerciable internacionalmente. Mientras tan 

to, es posible sugerir que el ajuste de la economia brasilena, 
uno de los mas dramaticos de la periferia del mundo 
ta, 

capitalis 

produjo ya algunos resultados no suficientemente estudia- 
dos. 

El primer resultado es que nuestra economia es actual- 
mente una de las mas cerradas del mundo, 
portaciones, 

El coeficiente de im 

incluso petroleo, esta reducido actualmente, des- 
pues de casi cuatro ahos de recesién continuada, acerca de 3% 
sobre la oferta industrial total. Las perspectivas de la “sustitucion de importaciones" continian cada vez mas improba- 
bles. 

El segundo resultado es un aumento indeseado de la ca- pacidad ociosa, que llevé a un ajuste mas que proporcional en 
la estructura de empleo industrial Y aument6 considerablemente 
la productividad en las industrias metalmecadnicas. Estas, que fueron las que mas absorbieron mano de obra durante los afos 2 ‘ = . 

: 
etenta sufrieron una modificacién radical en los coeficientes 

El empleo indus- en contrapartida, retrocedié a los niveles de 1970. Se perdio de cinco a diez afios de Produccion y cerca de trece anos de empleo, 

dad, 

diez a 

ganandose e] €quivalente en productivi- 
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Asi, a vesar del desastre social que tuvo lugar.con el 

desempleo y la aceleraci6n inflacionaria, el remese quiebre de 

la industria no ocurri6. Tendid a verificarse, incluso, una 

modernizacié6n de la metalmecdnica en el sentido de las innova 

Ciones de equipos de control numérico,revisién de los procesos 

de taylorizacion, ahorro y reconversién energética. 

Todos estos procesos economizan mano de obra justamen- 

te cuando el salario real esta disminuyendo v utilizan intensi 

vamente capital cuando la tasa de interés es fuertemente posi- 

tiva y tiende a subir. De este modo, la teoria neocladsica ée 

asignacién de recursos y de las ventajas comparativas deberia 

estar dando pesadillas a los economistas ortodoxos. 

Estas tendencias a la reduccién de la mano de obra ya 

la intensificacién de capital con modernizacién acentuada ya 
Se habian identificado en el inicio de la década pasada en 
algunas industrias mas exportadoras, sobre todo textil y calza 

dos. También se impugnaria, pues, la hipotesis neoclasica de 
que la determinacién de las ventajas de las industrias tradi- 
Cionales en el comercio internacional por los costos de la ma- 
no de obra. Es, por lo tanto, innegable que las ventajas abso 
lutas de eficiencia comparada aumentaron en relacién con el pa 
Sado reciente, 

Por otro lado, debido a que ni los precios internacio- nales ni e] tipo de cambio favorecen las exportaciones brasile nas entre 1977 y 1980-1981, el extraordinario crecimiento del
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quantum exportado, que supera el de 1972-1977, queda sin expli 
cacion en té nm terminos de la teoria convencional. Una vez mds el 
esfuerzo e 5 xportador s6lo puede ser explicado por tres razones: 
movimiento compensatorio a la desaceleracién y posterior caida 
de la dema anda interna, Subsidios fiscales y crediticios, asi 
como aumento de la productividad, 

- Los superavit cre- 
cientes de la balanza Comercial a partir de 1981 representan 
un ajuste forzado, POr parte de los empre 5 recesiva. presarios,a la situaci6n 

tar a cualqui quier precio Y hacer Operaciones finance 
deras inter- nas o internacionales 

Saban, 

Por el lado 

*inanciero las empresas de todos los tama 

Los créditos a la exporta- 

VOS y activos financieros ¥ 
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aumentar su grado de liquidez resistieron mejor a la crisis. y 

Se encontraron aparentemente en condiciones de retomar el cre- 

cimiento, siempre que las condiciones del mereado interno mejo 

raran. Sobre esto volveremos mas adelante. 

Para terminar 10s comentarios sobre el ajuste estructu 

ral, conviene discutir brevemente los problemas de precios re 

lativos, margenes de ganancia y origen de capital, esto eS, la 

evolucién de las estructuras del mercado industrial desde el 

Segundo choque del petrdéleo. 

mila in 
Conviene aclarar rapidamente lo que ocurrid co 

dustria em materia de propriedad del capital durante la década 

: . ila 

de los afios setenta, Datos de varias investigaciones recopila 

i cio 
dos por el Banco Mundial muestran que el proceso de internacio 

4 i 
Nalizacién de la propiedad industrial no, avanz6 mucho durante 

zg jero 
la década pasada (véase Cuadro 6). ASi, el capital extran) 

sen— 
retrocedié en la industria quimica pesada gracias a la pre 

aron 
Cia compensatoria de las empresas estatales que garantiz ’ 

- Ja hasta el final de 1a década, una participacién estable de 1 
. tria 

18% al capital nacional en el complejo quimico. La indus 
- : Ledad 

farmacéutica, donde la internacionalizacion de la prop 

exce 
Continué de manera acelerada, constituye 1a principal e 

ci6n respecto a esa tendencia. 

En ambos sectores quimicos, los de mayor participacion 

*Statal y extranjera, las empresas resistieron bien a los cho- 

aes de precios que se agravaron después de 1978 desde e] pun- 

to de vista de la rentabilidad corriente. La elevacion de los
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margenes de ganancia acompafio a los choques de precios exter- 

hos gracias a la politica de precios administrados. £1 resul 

tado fue una elevacién drastica en los precios relativos inter 

nos de los productos quimicos industriales, superada sélo por 

la de los productos de madera. 

Cabe mencionar que la industria de la madera es una ge 

las mis concentradas de toda la estructura industrial brasile 

o de pro 
‘ 

na, a pesar de que es una de las que tienen mayor grad 

Piedad nacional (sélo inferior en este aspecto a la editorial 

Y gr4fica)., Asi, el caracter nacional de la propiedad no impi 

5 ‘ los 
ais que esta industria vinculara sus precios de venta 2 

del mercado internacional y realizara altos margenes de ganan 

Cia, 

En general, el grado de internacionalizacién del capi- 

tal se Mantiene constante o ligeramente descendente en jas in- 

Custrias de minerales no metdlicos y del complejo metalmecani- 

CO. En estas industrias, independientemente del grado ge nae 

Conalizacién y concentracién de la propiedad, los previos re~ 

lativos y los margens de ganancia cayeron después de 10s cho- 

. exce 
Wes del petréleo y de las tasas de interés. fodas, sin R 

“16n, estan por debajo de la media de la industria. 

materiales 

Finalmente, la industria textil Y la de 

i 6 ital na- 

Psticos con fuerte y creciente participacion de cap 

son las que presentan una cai c ional, ¥Y altamente competitivas, a 
drgenes de ga 

da acentuada de los precios relativos Y de los mar¢ 
petrdleo. 

Tancia, sobre todo después del segundo choave del 5
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Ademas de ser fuertemente endeudadas, tampoco podieron trasla- dar a los precios finales los choques de oferta sucesivos, en Particular los aumentos espectaculares de los precios 
f£ibras, 

de las 

Una investigacién que la Universidad Estata 1 de Campi.. nas (UNICAMP) est4 realizando sobre el comportamiento reciente de la industria en e] Estado de S30 Paulo ¥ sus condiciones de ajuste estructural da indicaciones Serias de que los sectores que tuvieron un mejor desempefio en la actual crisis fueron las agroindustrias. ‘Tanto porque los precios relativos internogs las favorecieron en los dltimos afios, como Porque son realmen te competitivas em términos internacionales, las agroindus— 
trias presentan patrones econdmico-financieros, e incluso tec_ nolégicos, mas avanzados que las demas ramas de bienes de consumo, 

Desde el punto de vista de las empresas individuales , el tamafio ~ a Partir de cierto nivel minimo — no parece ser 
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reado.Las va una variable relevante para su existencia en el me 

° eso decisi- riables financieras, por el contrario, tienen un p 
: 4a me vo. Las empresas de capital extranjero llevan una eee 

Nos decisiva por su tamano y concentraci6n, que Por su sande 
tura de financiamiento. El endeudamiento con bancos ex . 

ros data del inicio de la década, pero fue practicamente resc2 . 5 79-1980.Las tado antes del choque de las tasas de interes de, 19 

- 977 ués ce l empresas estatales se endeudaron fuertemente desp 

1 de pagos de forzadas por la politica de ajuste de la balanza ° ne ex: 

el chog 
gobierno central, con lo que sufrieron de lleno 

de la 
terno de la tasa de interés. Investigaciones sie manta 

Fundacién Getilio Vargas (FGV) indican que OS cuatro XOS de estas empresas suben de 5 a 30% en los _ canancia. 

aos, disminuyendo fuertemente los margenes netos 

. igacion del : investigac Este hecho, no mencionado en una reciente 
itd IBMEC), perm Instituto Brasilefio de Mercado de Capitales ( 

dir la les y aplau @1 autor atacar la ineficiencia de las estata 
®ficiencia de las multinacionales. 

de 
as privadas Ataques e ideologia aparte, las empresas Pp 

vivir a la S@pital nacional o extranjero que consiguteron _ de dife- 
°tisis parecen encontrarse en un espectro mas vee. Las es- 
Tenciales de productividad y rentabilidad canton de pro 
*atales productivas han alcanzado notables inc 

del capi- abilidad Suctividag fisica, pero han perdido la rent grgenes de 92 
er m tal, aunque algunas hayan conseguido manten 

tables. Rancia Operacional minimamente acep 

multinacionales 
que 

es de Finalmente, algunas filial
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no aguantaron ja recesién por pérdidas de.rentabilidad corrien 

te se estuvieron retirando de algunos sectores, sobre todo de 

la metalurgia y de la mecénica. Entre las que consiguieron a 
travesar con variaciones acentuadas en sus ventas y en sus mar 
genes netos de ganancia, se cuentan las grandes ensambladoras 
de automéviles: forzando los mereados externos y la liberaliza 
cién de precios, sus estrategias de adaptacién a la crisis in 
cluyeron también una modernizacién tecnolégica acelerada y una 
reorganizaci6n drastica de su estructura de producci6n,. 

En la industria quimica moderna, la competencia se es 
ta volviendo dificil y la estructura de mercado en su forma de 
tripié (capital estatal, nacional y multinacional) esta lejos 
de encontrarse estabilizada. Debido‘a las perspectivas del 
mercado nacional a corto plazo y a la violenta internacionali- 
zacion de los mercados, es dificil prever la estrategia de so- 
brevivencia que adoptaraé el capital nacional en este sector. 

IIT. Objetivos de una politica de reorganizacioén industrial 

Los cuatro afios consecutivos de recesién desde 1981 
— solo atenuados de forma limitada Y superficial en 1984 por 
la firme recuperacién de las exportaciones ~ produjeron secue 
las graves para un nimero importante de sectores de nuestro 
sistema industrial, ya Sea en términos de deterioro financiero, 
© bien en términos de Sensible "congelamiento" del proceso de 
avance tecnolégico (vedse Cuadro 7), 
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CUADRO 7 

lustria de la transformacién. 
vartacién de la produccién fisica. 1980-1983 

  

  

en procentaje) . 

Bienes de consumo Total de Bienes Consumo =: Consumo no la de Bienes — duradero duradero . industria capital intermediarios ‘Total 

: 
_ -25.3 0.6 1980-1982 = -13.2 17.2 -12.4 x 85 2.1 1981-1982 - 0,3 -13.2 2.2 3. 1.0 5.2 1982-1983. _ 6,2 ~20.3 - 3.0 -5.0 . 4.0 

~22.0 : 1980-1983 17.0 -43.0 -13.0 -7.0 

Produccién 
€quivalente 

979 en 1983 al 1979 1978 1 afio: 1977 1973 1978 
  

nimero 2, Fuente: IEY-UFRJ, Boletim de conjuntura industrial, vol. 4+ 
Rio de Janeiro, Brasil, abril de 1984. 

- {én de una po- Sobra subrayar el interes en la formulac 

id con- . a vision de Mitica industrial que no puede asentarse en Wn te- 
ampoco se ante- . 

del 

ue t tinuacién de las actuales tendencias, aung 
: wos las fuerzas Ponga de‘manera conflictiva a la dindmica de 

. conserva 
na liberal mercado como pretende hacer creer la doctri 

dora, 

woetencia in- 
En un amplio espectro de sectores, ja = vogenore- 

dustrial es suficiente y adecuada para pronover inducir la 
S16n de los dafios causados por la recesion y rn estos casos, incerporacién raépida del avance tecnolégico. . proceso se 

1a condicion necesaria y suficiente para que “nico. Con esto, 
inicie es la recuperacién del crecimiento ee eauetiva insta- 
los niveles de utilizacién de 1a capacidad PF
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lada subiran, 

tos fijos unitarios, con aceleraciGn del flujo de ingresos, 

Provocando una caida correspondiente de los cos 

te movimiento Provocara la recomposicié6n de los niveles de li- 
quidez y de rentabilidad corriente, revirtiendo asi el proceso de deterioro financiero Y abriendo el camino para la reactiva- cion de las inversiones privadas, 

La intervencién de la politica indust 
Sable sobre todo 

del nivel elevadisimo de la tasa de interés, nivel durante afos por la politica recesionista de restric tario-crediticia, La gran Mayoria de las 
ajustar su gestién financiera a esas condici 

Por otro lado, 

de los mercados, 

verso, 

das a la creacion de capacidad productiva nueva, 

» €n los sectores donde el grado de 
financiero alcanzo niveles dificilmente reversibles, 

rial es indispen- 

deterioro 

en virtud 

sustentado 

empresas 

cion mone- 

procuré 

ones desfavorables, 

Sin embar 

Los 

la falta de dinamismo y de Perspectivas 

inhibié de forma incuestionable las inversiones dirigi- 
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as inua de 1 
macroeconémicos acusan una caida acentuada y cont 

nversiones Vv a i i sa de g privadas en los ultimos anos . La ma anan 

cias otenc igid ientemente, ha P ialmente invertibles se dirigio, ecrecl aad 

aes Los 
' 

: 
positivos. 

Cia operaciones financieras con intereses reales £ 
. ; un caracter gastos efectuados en capital fijo adquirieron 

liza- 
. = la raciona Prodominantemente defensivo, concentrandose en 

ceso ee x “ Este pro 
cion de la estructura de produccién existente 

; ajuste iere al fue particularmente intenso en lo que se ref , 
. 

ivados de pe- 
energético, ya sea por la sustitucidén de los deri Tats 

5 or la tréleo por electricidad u otras fuentes, o bien p desper m cion de 7 
duccién de técnicas de conservaci6n y/o minimiza 

el . 
delante, en dicios, Una misma racionalizacién fue llevada a 

sta- “ dicadores @& Sampo de la productividad del trabajo. Los indi 

AMPO » en este c disticos disponibles indicam notables avances 
ie equipos inas Y POr medio de la introduccién selectiva de maqu 

jon mas 
. 

organizac Mas avanzados ©, simplemente, mediante de la g 

trabajo. 
®ficiente y disciplinada de los procesos de 

que el sistema “2 
de la 

ar A esta altura es relevante resalt 

istir, 
Austriay brasilefio en general supo ajustarse y oes oeoreee Mejor forma posible, tomando en cuenta los efectos ee 

de ia recesion, y permanece todavia estructurado y ave 

do-sy Sapacidad para reactivarse y Le de res- Tio, en Argentina, afios atras, ademas de 1a _ una desas~ *riceisn crediticia, se promovid, simultaneamente, 

beraliza trosa " 
. i 

o a través de lal rn "apertura" del mercado inte sistemiticamente = 
4 ambio Sién ae importaciones y de un tipo de ¢ 

“Sbrevaluado.
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El reconocimiento de la resistencia y dela capacidad 
empresarial de adaptacién de la industria brasilefia no debe, 
sin embargo, ocultar el hecho de que el estancamiento de las inversiones en 1a creacion de Capacidad productiva nueva desa— celeré de forma significativa la velocida d del proceso de inno 
vaci6én, ampliando los desfases tecnolégicos con relacién a los sistemas industriales de los paises avanzados, e incluso res-— pecto a otras economias de industrializacién reciente, como se tal vez, el caso de Corea del Sur. Es perfectamente plau sible suponer que, en muchos sectores, la paralizacién o el de bilitamiento del Proceso de innovacién 

El complejo elec- trénico estaé constituido por un bloque de sectores lideres cuya base técnica est4 interconectada, o mejor dicho, esta qi- rectamente enraizada en la dindmica industria de semiconducto— res. El encadenamiento dindmico de las innovaciones de 
este bloque, 

ntro de 
en la forma de un Proceso autdénomo donde la inno vaci6én técnica crea mercados crecientes que las viabilizan eco némicamente en un "circulo virtuoso", comprende no sdélo la in- dustria de computadoras (hoy ya Segmentada y diferenciada}, de 
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ino. = ‘ consumo, § telecomunicaciones y de bienes electrénicos de 
a- - bienes de ¢ que incorpora crecientemente areas del sector de 

pital, 

5 de PB i el area or otro lado, los avances previsibles en 
' 

ia la forma- biotecnologia y de nuevos materiales apuntan hac 
técni- rmaciones Sion de otros niicleos irradiadores de transfo 

el s en = e industria “aS que tenderén a abarcar gran nimero a 
industrias 

. 
drmacos, agroin rea quimica, de alimentos y bebidas, £4rm , 

iones 
; 

nsformacio Y mMetalurgia en general, £1 impacto de estas tra . revo i ustrial y @ ” 
tiende a redisefar profundamente el perfil ind sa autoza 

1s és de la - 
lucionar los procesos de. produccién, a travé de arte- 

ras y de tizacién avanzada sobre el comando de computado 
En CAM, etc -)- 

factos de base microelectrénica 
(CAD, robots, ’ 

la . vislumbrar 
la ®sfera ge estos cambios no se puede dejar de ién in- . a divis POSibilidad de alteraciones significativas en la *ernacional del trabajo. 

1o,1a 

. 
. desarrol Desde el punto de vista de los paises en 

. en ivos 
. s intens “SPecializacién en la exportacién de producto 

tituye . no cons trabajo Ge baja calificaci6n y bajos salarios 
nal, toda Na base Segura de integracién al comercio internacir "eden 

Veg We los nuevos procesos de automatizacién avanza vectores, 

"Odi ficar totalmente la actual base técnica de T aquellas J'Stamente Porque las tareas manuales mas simples S° 
equipos nueve s qe Pueden Sustituirse més facilmente por 10s 

"SNC ionadog. 

e eparars ~ sita pr En resumen: la industria brasilefia nece
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ar. para enfrentar de manera eficiente los desafios que ya se deli 
nean en el horizonte inmediato. Los cuatro afios de resist sten. 
cla de aj . Y juste a las vicisitudes de recesion significaron,tam 

. tam cuatro afio 
- 

8 de relativo estancamiento tecnoldégico, y sin a formulacié ati nde una Politica Industrial, Selectiva, osada y Clara, no sera posible curar las sSecuelas 

2) La nanciore ae ee en de recomposicién de la situacién f1- 
on el tra Ores que sufrieron deterioro significativo 

bs tanta Proceso recesivo, Y preparando, Por .otro 
cién de tas mre 

para reforzar la Capitaliza- 

los desart #8 con el propésito de que puedan enfrentar : 10s ya mencionados. Esta por demas, decir que sin una 

d 1 on ote 
5 

y £ rta de fondos di 

@ capita izaci 
< mediano ¥ lar . go Plazo, no sera posible siquiera imaginar cémo podran enfrentarse ], os desafios de la carrera tecnolégica 

~ 
4
 

e
e
 

37 

vistas a viabilizar la capacidad tecnolégica nacional ¢m un 

Es initil subrayar, desde luego ,que 

stancia 

elenco de freas criticas. 

Serla estupidez acabada ignorar la profundidad y la ai 

que nos separa de los paises avanzados en el campo de las nue 

vas tecnologias, asi como seria ‘insensato querer "reinventar” 

lo que ya fue elaborado y poder ser adquirido. Se trata, sin 

embargo, de concebir una politica inteligente de reduccién de 

la brecha (GAP) tecnolégica mediante la capacitacién nacional 

Creciente en: a) investigacién cientifica bésica, b) investi 

c) ingenieria de 
gacién y desarrollo tecnolégico aplicado, 

Proyecto y fabricacién., Este esfuerzo debe orientarse para um 

nimero selectivo de areas, consideradas de especial relevancia 

desde e1 punto de vista de estrategia industrial, tomando en 

Cuenta que es perfectamente posible concretizar saltos exito- 

tosos en dreas de tecnologia de punta, siempre que haya persis 

Es crucial, sin 
tencia y masa critica de recursos aplicados. 

s : de se de 
embargo, escoger con sabiduria las areas criticas don 

x 
No deja de ser oportuno mencionar, 

be concentrar el esfuerzo. 
' 

a a a 
acional en el area mecdnica de ai 

aqui, la seria deficiencia n 
necesa- ances 

ta precisién, esencial para dar soporte a los av 

Trios en técnicas e ingenieria de fabricacion. 

A 
nadas 

Las premisas 0 directrices pasicas arriba mencio: 

, 
una opcién 9° 

nO son por si solas suficientes, para configurar 
ip 

irectrices, ¢5 indispensable 
fijar 

una politica. ademas de d ae 

azamiento 
Prionidades que deben tomar en cuenta el entrel 

tres dimensiones distintas: 

a) El péano socéad, que implica una politica de empleo
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distribucion - y ucion ‘del ingreso nacional, que responde a una deter: 
minad: én 4 a orientacién democrdtrica para las politicas piiblicas 

b) El pla C plano Aegdonal~espacial, que, complementariamen- 
te al plano 

5 a l 

Pp. social, implica una determinada orientacién a 
desconcentracié on y al fomenta. de las actividades industriales. 

c) El plano ¢ =. tenokogéco y de competitividad externa ,el 
’ Pp 

a enlist 

cua. 
c nsideraciones generales arr 

l a artir de las oO! 
ib sta 

das , i n £ 

de l in 

o areas criticas de concentracioén 

de tifi ve la S ar 

as 
versiones, espe vr * @Specificando opciones ¥Y prioridades sectoriales a nidas de forma 

vives 

~_ consistente y compatible con los objetivos €8 estabelecidos en las dimensiones ante i tiores,. 

dos de fo rma coher ente, eg urgente y relevante avanza. ren 
direccién de una Propuesta ae politica indus vi q t. al ue 
prioridades y 4 . senale 

Y areas de ejecuci6n. A nivel de las ort 

es indispensable 4 i prioridades 
eLeccionanr sec 

tores y dreas criticas y, en lo que respecta a los medios e instrumentos 
@ s 

rir como, 8 necesario suge 
a niv el federal ¥ estatal, deberLan orientar se 

instituciones Y sobre todo ios mecanismos d _ 
28 crédito y fomento,   
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