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RESUMEN 

El autor se propone poner de manifiesto algunas peculiaridades del subdesarrollo que conviene tener en cuenta 

cuando se piensa en polfticas de largo plazo planteadas para discutir su posible superacion. La primera seccion 

del trabajo aborda el tema de la revolucion tecnologica y de la necesidad de constituir un "espacio de aprendizaje" 

mediante un conjunto de polfticas destinadas a obviar sus desventajas y aprovechar sus beneficios. La segunda 

se refiere al "espacio de acumulacion", cuyo desenvolvimiento se configura, tambien, como requisite para aprovechar 

las oportunidades que ofrece el proceso de globalizacion y para evitar los riesgos que lo acompahan. En la tercera 

se procura mostrar que la viabilidad y eficiencia de una estrategia de desarrollo fundada en un espacio de 

acumulacion y aprendizaje requieren mantener el pleno empleo en las actividades modernas, y lograr ademas la 

paulatina reabsorcion del subempleo en dichas actividades. En la cuarta seccion se procura poner de manifiesto 

las visiones del Estado subyacentes en las estrategias de desarrollo que se vienen discutiendo en la region. For 

ultimo, la seccion final sintetiza e interrelaciona los aspectos centrales de la argumentacion. 

Palabras claves: aprendizaje, acumulacion, empleo, desarollo, Estado. 

ABSTRACT 

The author proposes to show certain peculiarities of underdevelopment that should be taken into account when 

thinking about long-term policies geared to addressing possibilities for surmounting them. The first section of the 

paper takes up the technological revolution and the need to build a space for learning through a set of policies geared 

to eliminating disadvantages and making the most of benefits. The second section refers to a space for accumulation 

whose development is also construed as a requirement for taking advantage of opportunities offered by the 

globalization process and avoiding the risks accompanying it. The third section seeks to show that the viability and 

efficiency of a development strategy based on a space for accumulation and learning require maintaining full 

employment in modem activities, and also achieving gradual reabsorption of the under-employed in such activities. 

The fourth section highlights Government viewpoints underlying the development strategies under discussion in 

the region. The final section synthesizes and interrelates the central aspects of the authors argument. 
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Desde la crisis de la deuda de 1982, la discusion economico-social latinoamericana se ha 

visto francamente dominada por el corto plazo o, con mas propiedad, por las formas de 

superar los desequilibrios y de mantener los equilibrios macroeconomicos en los pafses de la 

region. Sin embargo, durante los ultimos ahos la cuestion del desarrollo a largo plazo reaparece 

en el escenario cada vez con mas frecuencia. En ella, cuatro grandes temas ban merecido una 

atencion especial: la revolucion tecnologica, la globalizacion, los problemas del empleo y el 

papel del Estado. 

En su sentido corriente, la expresion "revolucion tecnologica" alude a la considerable 

rapidez del progreso tecnico. Este se pone de manifiesto no solo en la gestacion de nuevos 

productos y procesos productivos, sino tambien en nuevos patrones de organizacion y de 

gestion de las actividades empresariales. Existen areas donde el progreso tecnico viene 

resultando particularmente intenso, como las biotecnologias, la quimica fina y los nuevos 

materiales. Pero generalmente se reconoce que la clave de su aceleracion radica en las llamadas 

tecnologfas de la informacion: la microelectronica, la informatica y las telecomunicaciones. 

El termino "globalizacion" concierne en parte a la diseminacion a escala mundial de esos 

nuevos patrones productivos y organizacionales, asi como a ciertas pautas de consumo que 

vienen difundiendose de forma concomitante. Materialmente, la globalizacion consiste en una 

especializacion creciente de la produccion de bienes y servicios entre pafses y entre regiones o 

bloques, y en un incremento paralelo de los intercambios de mercancias. En otras palabras, 

desde el angulo de la economfa real, la globalizacion suscita un aumento de la division 

internacional del trabajo liderado por las empresas transnacionales, que a su vez sostiene el 

aumento del comercio internacional, y particularmente del comercio intraindustrial. Desde el 

angulo financiero, la globalizacion entraha el incremento de los flujos de capital productive - 

ya se trate de la inversion extranjera directa en activos nuevos, ya de la adquisicion de activos 

fisicos pre-existentes - y, asimismo, la vertiginosa expansion de las transacciones financieras 

en sentido estricto. 

En las recientes publicaciones especializadas abundan las preocupaciones sobre los efectos 

del nuevo paradigma tecno-economico en el ambito del empleo, donde se reconoce la 

emergencia de problemas de naturaleza estructural. Asi, los cambios en la composicion de la 

produccion implican cambios en la composicion de la demanda de mano de obra - entre la 

industria y los servicios, por ejemplo - ante los cuales la oferta no se ajusta con prontitud, 

suscitandose excesos temporarios. Y asi tambien, los ingentes aumentos de la productividad 

del trabajo generan incertidumbre en cuanto a la relacion entre crecimiento del producto y 

crecimiento del empleo, en el largo plazo. Menos frecuente resulta el reconocimiento de las 

especificidades de los problemas de la ocupacion en las economfas perifericas, en las que 
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subsisten enormes contingentes de mano de obra subempleada, es decir, ocupada a muy bajos 

niveles de productividad. 

Cualquier vision sobre el acontecer economico que exacerbe las virtudes del mercado tiene 

como contracara natural la recomendacion de limitar al maximo la intervencion del Estado en 

su funcionamiento. Tal tipo de vision no carece de variantes y relativizaciones, en general 

asociadas a la existencia de imperfecciones en los mecanismos de mercado. Tradicionalmente, 

el intervencionismo latinoamericano fue mas lejos, al reconocer al Estado cierto papel clave: la 

correccion de incompletitudes y/o la superacion de rigideces propias de las estructuras 

productiva y economica de la periferia. En los dias que corren, esta oposicion de puntos de 

vista parece estar resurgiendo, condicionada por nuevos temas y problemas. 

Las consideraciones precedentes apuntan a precisar el objetivo principal de estas notas. En 

ellas subyace una hipotesis general, comun a distintas vertientes del estructuralismo 

latinoamericano: el caracter desigual del desarrollo de la periferia respecto al de los centres, la 

tendencia a la reiteracion del rezago de las estructuras economicas y de los niveles de ingreso 

de la primera respecto a los segundos, de no mediar acciones que la contrarresten. Sobre esta 

base, se procura articular ciertos puntos de vista sobre los grandes temas antes resenados, de 

modo de integrarlos a los lineamientos de una estrategia de desarrollo. Tales lineamientos ban 

de verse como preliminares y embrionarios. Ellos se destinan apenas a poner de manifiesto 

algunas peculiaridades del subdesarrollo - o mejor, de la "condicion periferica" - que conviene 

tener en cuenta cuando se piensa en politicas de largo plazo planteadas para discutir su posible 

superacion. 

De las secciones que siguen, la primera aborda el tema de la revolucion tecnologica y de la 

necesidad de constituir tin "espacio de aprendizaje", i.e., de impulsar un conjunto de politicas 

destinadas a ir obviando las desventajas y aprovechando los beneficios de la misma. La 

segunda se refiere al "espacio de acumulacion". cuyo desenvolvimiento se configura, tambien, 

como requisite para aprovechar las oportunidades que ofrece el proceso de globalizacion y 

para evitar los riesgos que lo acompanan. En la tercera se procura mostrar que la viabilidad y 

eficiencia de una estrategia de desarrollo fundada en un espacio de acumulacion y aprendizaje 

requieren mantener el pleno empleo en las actividades modernas, y lograr ademas la paulatina 

reabsorcion del subempleo en dichas actividades. La cuarta seccion recurre al arbitrio de 

poner de manifiesto las visiones del Estado subyacentes en las estrategias de desarrollo que se 

vienen discutiendo en la region. Por ultimo, la seccion final sintetiza e interrelaciona los aspectos 

centrales de la argumentacion precedente. 



514 ECONOMIA APLICADA, V. 1, N. 3, 1997 

Avance tecnologico y "espacio de aprendizaje" 

Existe un reconocimiento generalizado de que, desde los afios ochenta, se verifica una fuerte 

aceleracion del avance tecnologico. Ya se indico que hay areas donde este es particularmente 

intense, pero que la clave de su aceleracion, que parece configurar una nueva revolucion 

tecnologica, radica en las llamadas tecnologias de la informacion. El papel central de las mismas 

se asocia, por un lado, a la gran cantidad de bienes y servicios nuevos que se han venido 

generando con dichas tecnologias, y por otro, a su aptitud para difundirse a las mas variadas 

actividades economicas y para incidir significativamente en los modos de organizarlas. 

Conviene hacer explicitas ciertas posiciones de corte neoschumpeteriano sobre el progreso 

tecnico en general, y sobre algunas caracterfsticas de la revolucion tecnologica en curso. Se 

trata de un conjunto reducido de referencias, las minimas necesarias para aclarar las razones 

de las desventajas que padece la periferia, en terminos de su aptitud para reducir la brecha 

tecnologica, de modo de beneficiarse mas plenamente del acelerado cambio tecnico que viene 

registrandose. 

Desde la perspectiva neoschumpeteriana,1 se entiende que el progreso tecnico es endogeno 

a las empresas, pues resulta de un proceso que en gran medida les es interno: el proceso de 

innovacion. De dicho proceso derivan la creacion de nuevos bienes o servicios, los cambios 

en los aspectos propiamente tecnicos de las actividades con que se los produce y, asimismo, 

las transformaciones organizacionales en distintos ambitos del quehacer empresarial, incluido 

el cambio en los paradigmas de gestion. 

Tambien se entiende que la innovacion se expresa en una sucesion de mutaciones menores 

y, con menos frecuencia, en mutaciones de mayor significacion. Pero en ambos casos se la 

percibe como decisivamente relacionada con la acumulacion de conocimientos que se van 

gestando o absorbiendo en el seno de las propias empresas, y que terminan por germinar en 

nuevos productos, en nuevas formas de elaborarlos o en nuevas pautas organizacionales. Los 

conocimientos, que constituyen la clave de la capacidad de innovar, son en parte explicitos y 

en parte tacitos, y asimismo de dificil transmision, de tal modo que el esfuerzo de aprendizaje 

con que se los vaya logrando no ha de verse como mero subproducto de las actividades 

1 Una caracterizacion de dicha perspectiva se encuentra en M.Cimoli y G.Dosi, "De los paradigmas tecnoldgicos a los 
sistemas nacionales de produce ion e innovacion \ Mexico: Comercio Exterior, agosto de 1994. 
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productivas, sino como resultado de actividades conscientes de las empresas.2 Hay cambios 

significativos en el tercero de los aspectos antes sefialados, es decir, en el impacto del progreso 

tecnico en la organizacion de las empresas y en su gestion, asi como en lo que atane a las 

relaciones entre empresas y a los tipos de asociaciones que ellas conforman. Merecen destaque 

los acuerdos que se establecen para compartir gastos de investigacion y desarrollo, que muchas 

veces son de dimensiones considerables e involucran niveles de riesgo tambien considerables. 

Si bien se entiende que el progreso tecnico es endogeno a las empresas, y que ellas son su 

agente protagonico, se reconoce que tambien depende del entorno en que se inscriben. En 

otras palabras, cuando se parte de admitir que la acumulacion de conocimientos es condicion 

indispensable de la innovacion, resulta inevitable mirar hacia un entorno donde se gesta una 

gran masa de conocimientos relevantes. Diversos elementos del entorno estan directamente 

vinculados a la capacidad de innovar de las empresas y al desarrollo de la misma. Entre ellos, 

frecuentemente se sefialan sus relaciones con la rama a que pertenecen y con usuarios y 

proveedores. Cabe mencionar, ademas, la denominada "infraestructura tecnologica" En 

sentido estricto, se la define como el conjunto de entidades que realizan investigacion y 

desarrollo y que no se inscriben en las empresas propiamente dichas. En sentido lato, 

comprende tambien diversos institutes de investigacion, publicos o privados, universitarios o 

independientes, cuyos quehaceres apunten a lograr avances en las ciencias basicas o aplicadas. 

Otros elementos guardan relacion con el sector publico o con instituciones por el reguladas, 

como el sistema educative y las entidades de apoyo a la innovacion. Por ultimo, se citan las 

propias experiencias y habilidades adquiridas por individuos y organizaciones. 

El enfasis en la importancia del entorno que forman los elementos resenados, asi como en 

la interaccion entre ellos, implica un modo de ver el progreso tecnico tal que su generacion y 

adaptacion se perciben como dependientes de un sistema nacional de innovacion (SNI).3 

2 Se han identificado seis tipos principales de aprendizaje: el aprendizaje por la practica by doing) de Arrow, 

relacionado con las actividades de la produccion; el aprendizaje por el uso (learning by using) de Rosenberg, que 
introduce la idea de que la empresa puede aprender a mejorar sus productos y procesos si consigue captar los 

problemas que se generan en la utilizacion del bien que produce; el aprendizaje por la busqueda(learning by searching) 
de Nelson y Winter y Dosi, que percibe la investigacion y desarrollo internos de la empresa como un esfuerzo por 

medio del cual las firmas generan avance tecnico acumulativo en direcciones especiTicas; el aprendizaje por la interaccion 

(learning by interaction) de Lundvall, segun el cual los intercambios entre proveedores y usuarios generan nuevo 
conocimiento tecnologico; el aprendizaje por los avances de la ciencia y la tecnologfa(7<?arm/7g by exploring), relacionado 

con la absorcion de esos avances por la empresa; y finalmente, el aprendizaje por las transferencias interindustriales 
(learning from inter-industry spillovers), ligado a la absorcion de lo que los competidores o sus cooperadores y otras 

firmas de la industria estan haciendo. Al respecto, puede consultarse a F. Malerba, "Learning by firms and incremental 

technical change", The Economic Journal, num. 102,juliode 1992. 

3 Definible como "el conjunto de agentes, instituciones y normas de comportamiento de una sociedad que determinan el 
ritmo de importacion, generacion, adaptacion y d if us ion de conocimientos tecnologicos en todos los sectores productores 

de bienes y servicios" CEPAL, Fortalecer el desarrollo. Interacciones entre macro y microeconomfa, LC/G 1898, 
Santiago de Chile, 1996, p. 73. 
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Existen diversos angulos para enfocar las desventajas de la periferia en materia de progresc 

tecnico. El primero es el de las propias empresas. For lo general, las ubicadas en la perifern 

poseen una magnitud relativa que las hace menos aptas para asumir los costos y los riesgo: 

involucrados en la investigacion y desarrollo. Asimismo, muchas veces ellas vienen produciendc 

en condiciones que las situan alejadas de la frontera tecnologica (de las mejores practicas) 

Esto equivale a decir que tales empresas comienzan, en mayor o menor grado, con desventajaj 

en lo que atane a la acumulacion previa de conocimientos. Sin duda, ello es asi en las areaj 

que definen el nuevo paradigma tecno-economico, y particularmente en las tecnologias de h 

informacion.4 Pero no se trata de que los conocimientos acumulados sean menores solo en las 

tecnologias de punta. Tambien lo son en un sinnumero de actividades hacia donde las mismas 

se diseminan, de tal modo que su difusion resulta mas dificil y lenta en la periferia. 

El segundo angulo es el de las relaciones entre empresas. Todo indica que las empresas 

radicadas en la periferia participan escasamente de los acuerdos que atanen de forma mas 

directa al desarrollo de las tecnologias de punta. Ello no obsta que su participacion sea 

frecuente en los diversos tipos de asociaciones entre empresas y grupos que se vienen 

produciendo, atinentes a la participacion en mercados o al respaldo tecnologico para asegurar su 

continuidad. Sin embargo, el papel de las empresas radicadas en la periferia parece sei 

supeditado, sobre todo en materia de los esfuerzos de innovacion. Un ejemplo conspicuo es dado 

por los patrones usuales de vinculacion de las filiales de empresas con sus matrices o con grupos 

de gran porte, en lo que atane a las decisiones relacionadas con el progreso tecnico. 

El tercer angulo es el del SNI. Aqui las desventajas son directamente visibles, tanto en lo 

que se relaciona con la infraestructura tecnologica y la capacidad de formacion de recursos 

humanos de alto nivel, cuanto a las magnitudes absolutas y relativas de los gastos en ciencia y 

tecnologia. Tambien se verifican desventajas en lo que respecta a la actividad innovadora de 

la base empresarial y en las llamadas "instituciones de interrelacion", como los "parques 

tecnologicos, incubadoras de empresas, relaciones universidad-sector productive, laboratorios 

tecnologicos animados por asociaciones de productores"5 etc. 

4 Como ya se indico, usualmente se entiende que ese nuevo paradigma es presidido e impulsado por el desarrollo de dichas 
tecnologias. El paradigma anterior, que sostuvo el rapido crecimiento de los 25 6 30 anos previos a 1980, se baso en 

cambio en el desarrollo de la metal-mecanica y en el uso de energia barata. El concepto de paradigma tecno-economico 
ha sido precisado por Ch. Freeman y C. Perez en "Structural crisis of adjustment: business cycles and investment 

behaviour", en G. Dosi (ed.), Technical change and economic theory. Londres: Pinter Publishers, 1988, p 38-67 

5 J. Sutz, Una propuesta progresista en ciencia y tecnologia, Montevideo: FESUR, 1993, p. 15. Cabe senalar que la 
expresion "espacio de aprendizaje" se debe a la Dra. Sutz. Dicha expresion evoca fuertemente el modo de percibir el 
progreso tecnico introducido por F. Fajnzylber tnLa industrializacion t rune a de America Latina. Mexico: Siglo XXI 

Editores, 1983. En este libro, Fajnzylber anticipa varias de las ideas claves del enfoque neoschumpeteriano de la 
tecnologia. 
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Este conjunto de desventajas parece estar en la base de la tendencia al aumento de la 

brecha tecnologica entre centres y periferia. Admitir tales desventajas no implica negar la 

existencia de "ventanas de oportunidad" en ciertos ambitos donde la tecnologia no esta 

apropiada y el acceso a la misma es en principio mas libre.6 Tampoco implica ignorar los 

aspectos favorables del nuevo paradigma tecno-economico, parte del cual parece evolucionar 

"hacia an sistema basado en la articulacion de mddulos pequenos pero de gran 

flexibilidad, [...] que se sustentan en la gran caida del costo de elaborar, transmitir y 

organizar informaciones" 1 Al contrario, se entiende que existen en America Latina 

"condiciones potenciales para efectuar import antes saltos tecnoldgicos" cuya realizacion 

depende, sin embargo, de la puesta en marcha de conjuntos de politicas persistentes y 

adecuadas.8 En otros terminos, aqui se sostiene que la reduccion de esa brecha, y virtualmente 

su cierre en varios ambitos de la actividad economica, requiere constituir y desarrollar un 

"espacio de aprendizaje" 

La expresion posee un contenido similar al del SNI. Como ya se indico, este es percibido 

como un conjunto de elementos existentes en un pais o region entre los cuales se presentan o 

producen sinergias y externalidades que favorecen la innovacion tecnologica. El espacio de 

aprendizaje alude tambien a un ambito geografico, nacional o regional, y a la implementacion 

de politicas cientificas y tecnologicas que apunten a ir fortaleciendo las partes del sistema. Pero 

con dicho concepto se procura poner enfasis en ciertas caractensticas especiales de esas 

politicas, relacionadas con las condiciones de rezago propias de la periferia. A saber: la 

necesidad de apuntar hacia sectores, ramas, actividades o aun empresas donde se concentren 

los esfuerzos tendientes a incrementar la capacidad de innovar; la necesidad de compatibilizar 

tales politicas con las que atanen a la expansion de los sectores productivos; las implicaciones 

del concepto en cuanto a la necesidad de desarrollo del mercado interno.9 

6 Al respecto, puede consultarse el artfeulo de Carlota Perez titulado "Las nuevas tecnologias. Una vision de conjunto" 
en C. Ominami (ed.),L<7 Tercera Revolucion Industrial: impactos internacionales del actual viraje tecnologico, Buenos 

Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1996. 

7 F. Fajnzylber, Industrializacidn de America Latina: de la 'caja negra' al 'casillero vacfo', Cuadernos de la CEPAL, num. 

60, Santiago de Chile, 1990, p. 50. 

8 CEPAL, op. cit., p. 67. Entre esas condiciones se senalan la posibilidad de adoptar tecnologfas disponibles en actividades 

productivas prexistentes, la presencia de capacidades industrials y tecnologicas adquiridas en etapas de crecimiento 

previo, la calificacion de mano de obra que se fue logrando durante las mismas y la abundancia de recursos naturales, 

ahora explotables con nuevas tecnologfas de vanguardia. 

9 Dichas implicaciones se examinan mas adelante. Respecto del papel del mercado interno, se ha sehalado que k7r/ 

ampliacion inicial del [niismo] ofrece una base insustituiblepara el aprendizaje industrialy tecnologica" (Fajnzylber, 

op. cit., p. 64) El presente documento amplfa y refuerza ese tipo de enfoque en tanto postula que el crecimiento 
sostenido de dicho mercado constituye un requisite basico de la viabilidad de las estrategias que apunten a superar la 
"condicion periferica" 
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Globalizacion y uespacio de acumulacion" 

En esta seccion se busca mostrar que la periferia tiene desventajas en cuanto a los riesgos 

implicados en la globalizacion o, inversamente, en cuanto a las posibilidades de aprovechar 

sus beneficios. El argumento recae principalmente en la forma como se distribuyen las 

oportunidades para la inversion real (IR).10 La idea general es que estas seguiran 

concentrandose en los centres y en algunas economias de rapido desarrollo reciente, y por 

ende que la periferia, en ausencia de estrategias adecuadas, tendera a mantener su condicion 

de tal, es decir, de area economica donde seguira prevaleciendo el rezago productivo y 

tecnologico y la incapacidad de absorcion de la mano de obra a niveles de productividad 

normal (i.e., proximos a los que permiten las tecnicas disponibles).11 Las razones de la desigual 

distribucion de las oportunidades de IR estan ligadas al punto de partida, o sea, a los niveles 

tecnologicos y de acumulacion previamente alcanzados por las empresas y grupos de los 

centros, y por los elementos que hoy tienen en cuenta en sus decisiones de inversion, muy 

ligados a las caractensticas del nuevo paradigma tecno-economico. Por otra parte, se entiende 

que esta problematica requiere constituir un "espacio de acumulacion", entendido como lugar 

geografico donde la misma es impulsada por un conjunto de politicas, entre las que se destacan 

las atinentes a la produccion de bienes y servicios. 

El actual paradigma tecno-economico, por apoyarse fuertemente en las tecnologias de la 

informacion, difiere de otros anteriores en cuanto a la capacidad de difusion de las nuevas 

tecnicas. Aliada a la rapidez con que el progreso tecnico viene dandose, esta caracteristica 

hace que el mismo se haya convertido en una forma primordial de competencia. En otras 

palabras, a rafz de la velocidad del progreso tecnico y de su aptitud para difundirse, las 

empresas se ven compelidas a mantener altos patrones de eficiencia y de capacidad de 

competir, por la via de su generacion e incorporacion continuas. 

10 La inversion real es la que se plasma en el aumento del capital productivo - tanto de bienes ffsicos como de conocimiento 

acumulado - y en el aumento consecuente del producto global. 

11 La argumentacion de estas notas se refiere a "la periferia" en general, definible en funcion de la heterogeneidad y 
especializacion de su estructura productiva y economica, segun la conocida caracterizacion de Prebisch. El concepto 

recoge bien las peculiaridades de ciertas economfas que ban sido llamadas "continentales", como las de Brasil, China, 

India, Indonesia y Pakistan (F.H. Cardoso, Conferencia en la Universidadde Porto, mimeo., 1995), y asimismo las de 
pafses de menor desarrollo que amplfan significativamente su dimension economica conjunta por la via de la integracidn. 

Estas definiciones no obstan reconocer que existen marcadas diferencias entre los pafses subdesarrollados&ni que 
algunos de ellos pueden haber superado la "condicion periferica", no sin conexion con activas politicas tecnoldgicas y 

de estfmulo a la acumulacion y al desarrollo. Tampoco impide reconocer que los modos de relacionamiento entre pafses 

son variables, segun las areas geograficas a que pertenezcan, o segun los bloques economicos que lleguen a integral* o 
constituir, y que esos relacionamientos diferenciados tambien influyen en las perspectivas del desarrollo. Al respecto 

puede consultarse a Ch. Oman, Globalizacion y regionahzacion, desafiospara lospaises en desarrollo Paris* OCDE 
1993, cap. V. 
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La competencia y las nuevas formas que asume no se desarrollan solo intrafronteras. En 

parte al influjo de los propios competidores - en especial de los grandes grupos economicos y 

de las grandes empresas oligopolicas - las regulaciones y los niveles de proteccion ban venido 

reduciendose paulatinamente en la economia internacional. Como en general se reconoce, esta 

liberalizacion de los mercados de bienes y servicios y de los movimientos de capital, al ampliar 

y universalizar la competencia, contribuye a exacerbarla, transformandola en factor de 

impulsion del progreso tecnico. A su vez, en un choc en retour, el progreso tecnico continue 

se configura como fuente de ampliacion y de interconexion creciente de los mercados 

mundiales. 

Con frecuencia se afirma que la globalizacion es inevitable. Este punto de vista puede 

asociarse al nexo entre globalizacion y progreso tecnico recien destacado, al impulso que le 

brindan las grandes empresas y grupos economicos cuando planean globalmente sus 

actividades, y al hecho que una institucionalidad de perfil liberalizador aparece como objetivo 

firmemente recomendado e impulsado por los grandes centros y los organismos 

intemacionales.12 Tambien se la dice necesaria, pues pretender hurtarse a ella equivale a perder 

el tren de la historia. O sea, se postula que no abrir el mercado interno a la competencia y no 

alcanzar capacidad de competir en el exterior implica rezagarse continuamente en materia de 

nivel tecnologico. Aun mas, en el caso de las economias perifericas, este aumento de la brecha 

tecnologica produce consecuencias negativas en cuanto a las posibilidades de mantener una 

tasa sostenida de crecimiento, lo que a su vez tiende a perpetuar o a agravar los problemas de 

exclusion social. 

Conviene recordar que, hacia fines de los anos setenta, las posiciones liberalizadoras 

buscaron sustento y justificacion en lo que entonces se llamo el "redespliegue industrial" La 

expresion alude a los efectos esperables de la liberalizacion del comercio y de la desregulacion 

de la inversion extranjera directa sobre la division internacional del trabajo, en el ambito de la 

industria. En forma acorde con conocidas versiones estaticas de la teona de las ventajas 

comparativas, se entendio que los recursos productivos se asignarfan segun su dotacion relativa: 

en los paises de menor desarrollo se instalanan las industrias intensivas en mano de obra; en 

las economias de industrializacion temprana, donde las actividades manufactureras se 

concentraban, se desarrollarfan otras ramas, intensivas en capital.13 

12 Como muchas veces se senala, existe una "cliscrepancia entre la recomendacion de politicas neutrales, unifonnes y 

basadas en precios reales y la prdctica en los paises de origen de esas recomendaciones." Tal practica incluye el uso 

de barreras no arancelarias, del poder de compra del sector publico, de incentives fiscales y de subsidies directos 
(Fajnzylber, op. cit., p. 52). 

13 Una argumentacion sui generis, que apunta a explicar sobre estas bases el desarrollo de las economias del sudeste 
asiatico, se encuentra B. Balassa, The new industrializing countries in the world economy, USA: Pergamon Press, 1981. 
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Este optimismo reaparece con fuerza en los anos ochenta y noventa, pero sustentado e 

fundamentos distintos. En el limite, y en su forma mas simple, la argumentacion recae en 

aptitud del progreso tecnico para difundirse a muchas ramas y actividades, y en 1; 

oportunidades de inversion real que con ello se abren, justamente en las economias donde 

rezago tecnologico es amplio, y donde se hace posible dar un gran salto en los niveles de 

productividad del trabajo y, al mismo tiempo, producir con salaries exiguos. La confianza e 

las virtudes del mercado se expresa tambien de manera mas compleja. Segun se aduce, < 

avance tecnico va ampliando las oportunidades de inversion en economias de muy divers 

grado de desarrollo y la apertura externa permite ir aprovechandolas, a traves de actividad( 

en que se plasman niveles crecientes de intensidad tecnologica y de capital, y nivek 

decrecientes de intensidad en el uso de fuerza de trabajo de baja calificacion.14 

Ademas de la confianza en las virtudes del mercado que en el subyace, este optimism 

refleja un modo de ver el progreso tecnico que lo supone exogeno a las empresas donde se \ 

generando e incorporando, y tambien a las economias en que ellas operan. Pues si bien s 

reflexiona, suponer la exogeneidad del progreso tecnico se configura como un requisite pai 

admitir que ingentes oportunidades de inversion se iran creando en empresas y economias e 

franca desventaja en cuanto a la capacidad de innovar. Reconocida esa desventaja, parec 

mas adecuado admitir que la globalizacion, librada al juego de las fuerzas del mercado, tender 

a producirse con una distribucion asimetrica de las oportunidades de inversion rea 

concentrada en los grandes centros y en el grupo restringido de parses de industrializacio 

tardia con los cuales vienen constituyendo bloques economicos donde los lazos productivos 

comerciales se hacen estrechos. En otras palabras, se entiende que con la liberalizacio 

economica a ultranza, la vasta periferia no vera emerger oportunidades de inversion real apta 

para asegurar su crecimiento sostenido; y aun, en ciertos casos, para inducir el plen 

aprovechamiento intrafronteras del esfuerzo de ahorro realizado internamente. 

14 Este modo de ver traduce estilizadamente la operacion de las llamadas "ventajas comparativas dinamicas". En recienl 

documento del Banco Mundial, a base de un modelo de tipo Heckscher-Ohlin que incluye como factor productivo ( 

nivel de capacitacion de la poblacion, se procura mostrar que la acumulacidn de conocimientos favorece el crecimient 

economico, por la via del cambio en la naturaleza de las ventajas comparativas. Del ejercicio deriva que en terminc 
generates, el progreso consiste en exportar productos manufacturados en una proporcion cada vez mayor en relacio 

con los productos primarios. En ese desplazamiento, muchos pafses tendnan la posibilidad de pasar por una fase d 

exportacion de manufacturas intensivas en trabajo no calificado. Este habna sido el caso de los pafses asidticos d 
industrializacion reciente hace pocos anos, y serfa el de China e India en la actualidad. Al respecto, vease el Inforn 

sobre el desarrollo mundial 1995. El mundo del trabajo en una econonua integrada, Washington D C • Banco M.mHin 
agosto de 1995, p. 66-68. 
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Lo anterior no implica negar la existencia de economfas perifericas donde el grado de 

diversificacion productiva e industrial abra un abanico de oportunidades de inversion de 

dimensiones considerables.15 Pero la pregunta sigue siendo si, en el marco de una liberalizacion 

indiscriminada, el rapido avance tecnico contribuira a mantener aquellas oportunidades, o a 

ampliarlas en la medida necesaria para sostener a largo plazo tasas de crecimiento elevadas. E 

incluso en tales casos, queda abierta la duda sobre la capacidad de absorcion plena de la fuerza 

de trabajo subyacente en dichas tasas. 

Estos puntos de vista sobre las desventajas de la periferia en lo que atane a las 

oportunidades de inversion se arraigan, en ultima instancia, en aquellas otras desventajas 

basicas ya examinadas, relativas al progreso tecnico y la revolucion tecnologica en curso. Pero 

ademas, ellas se ligan a la consideracion de los factores que presiden la toma de decisiones de 

inversion, particularmente en las grandes empresas y grupos economicos. En efecto, en el 

reciente proceso de globalizacion, la logica a traves de la cual la inversion real se distribuye 

geograficamente depende cada vez mas de la calidad de los recursos humanos, de ciertos 

elementos de la infraestructura tales como las redes de comunicacion y de transporte, de la 

presencia de empresas internacionales dinamicas y de la existencia de centres de investigacion 

y universidades.16 De mas en mas se reconoce que tal logica, si bien esta relacionada con la 

lucratividad que esperan obtener las grandes empresas y conglomerados, se ve fuertemente 

influida por las posibilidades de re-creacion continua de capacidad de competir con apoyo en 

el progreso tecnico, lo que a su vez requiere la presencia en ciertos mercados que resultan 

cruciales para el desarrollo de dicha capacidad.17 

Con base en los parrafos precedentes, o mejor, por contraste con lo dicho en ellos, se 

postula que la sustentacion del desarrollo periferico dependera de constituir un "espacio de 

acumulacion" Esta expresion alude a un locus, a un lugar geografico donde la acumulacion 

pueda darse con dinamismo, es decir, donde se generen condiciones para mantener una alta 

tasa de IR. Como se puede apreciar, se esta haciendo referencia a la IR, y no al ahorro con 

15 Respecto a las posibilidades de superar las desventajas en materia de capacidad de innovar y de progreso tecnico y, con 

ello, de abrir oportunidades de inversion real, veanse los parrafos finales de la seccion anterior. 

16 Ello ha sido recientemente corroborado por una encuesta a 1800 personalidades europeas, referida por B. Coriat y D. 

Taddei en Made in France. Buenos Aires: Alianza Editorial, 1995, p. 345. 

17 En otros terminos, en un mundo cada vez mas interconectado, las grandes empresas ban de hacerse presentes en los 
mercados principales para adquirir el status de "competidor global" Ello es parte de la explicacion de los flujos 

cruzados de inversion extranjera directa entre los grandes centros de la "trfada", durante los anos ochenta (F. Chesnais, 

La mondialisation du capital. Pans: Syros,1994, p. 101-102). 
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que se financia, tema sobre el cual se volvera mas adelante. For ende, el "espacio de 

acumulacion" (o la recomendacion de constituirlo) apunta a establecer politicas atinentes a la 

produccion de bienes y servicios, politicas que abran expectativas favorables en cuanto a la 

lucratividad de dicha produccion, y/o que reduzcan la incertidumbre respecto del exito de su 

emprendimiento. 

Un primer aspecto de las politicas de desarrollo orientadas a la produccion de bienes y 

servicios es el de su neutralidad. Muchas de ellas podran ser neutrales u horizontales, en el 

sentido de que, al afectar los mercados de factores, en principio favorecen por igual a toda la 

produccion de bienes y servicios o a un conjunto amplio e indiferenciado de ramas y 

actividades. Sin embargo, se entiende y acepta que la polftica industrial ha de verse, si no como 

prioritaria, al menos como eje fundamental de las politicas de desarrollo productivo. Ello no 

implica negar las relaciones de complementariedad existentes entre ramas y grupos de 

actividades especificas de los sectores primario, secundario y de servicios, y la importancia de 

tenerlas en cuenta. Pero si supone admitir que la industria es portadora de progreso tecnico 

real y potencial; y tambien que es inductora de progreso tecnico, tanto en la base primaria 

como a traves de los servicios que nacen y se expanden a partir y al amparo de la demanda 

industrial.18 Por otra parte, se entiende que tanto en la industria como en las demas actividades 

productivas se requiere enfrentar tipos de imperfecciones del mercado o problemas especfficos 

que aconsejan la adopcion de politicas sectoriales o subsectoriales, e incluso microeconomicas, 

"como complemento expreso de las politicas horizontalesy]9 

En la seccion anterior se sostuvo que el rezago tecnologico, asi como la previsible 

continuidad del atraso en cuanto a la capacidad de innovar, fundamentan la necesidad de 

disehar e impulsar politicas de ciencia y tecnologia. En esta seccion se ha considerado la 

previsible continuidad del rezago en cuanto a oportunidades de IR, vis-a-vis las que se 

presentan en los grandes centres y en los bloques constituidos entre ellos y con algunas otras 

economias de industrializacion tardia. En un mundo que se globaliza, esto justifica la 

implementacion de politicas atinentes a la produccion de bienes y servicios. Cabe ahora 

agregar que ambos conjuntos de politicas pueden ser diferenciados con fines analiticos o de 

claridad en la exposicion, pero que en verdad no resultan disociables. 

18 F. Fajnzylber, "La CEPAL y el neoliberalismo", Rev is ta de la CEPAL, num. 52, abril de 1994, p. 209. 

19 CEPAL, op. cit, 1996, p. 70. En cuanto a las supuestas ventajas de la horizontalidad o neutralidad de las polfticas 

industriales y productivas, conviene tener presente que ciertas medidas percibidas como confi^urando polfticas 

horizontales, "a/ concretarse necesariamente tienen un alcance sectoriaE (W. Peres, 'YDonde estamos en nolftici 
industrial?" Revista de la CEPAL, Santiago, diciembre de 1993, p. 46). 
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Existen politicas de ciencia y tecnologia que pueden decirse "horizontales" o "neutrales" en 

virtud de la amplitud misma de su cobeitura, que abarca el conjunto de la actividad productiva. 

Tales son los casos de las politicas educacionales y de las destinadas a ciertos tipos de 

calificacion o recalificacion de la fuerza de trabajo. Sin embargo, ha de tenerse presente que 

las economias perifericas poseen niveles de desarrollo con grados diversos de rezago, en lo 

que atahe a sus estructuras productiva e industrial. Es a partir de estas situaciones concretas 

que el proceso de globalizacion va exigiendo alcanzar y mantener patrones adecuados de 

competitividad internacional, tema sobre el que se volvera oportunamente. Asi pues, habra 

actividades que se configuren como inviables, otras que exijan esfuerzos de reconversion de 

distinta profundidad o intensidad, y otras mas donde se presenten posibilidades de instalacion 

o de sucesivas ampliaciones. Esas circunstancias concretas definen el marco sobre cuya base 

habra de definirse un conjunto de politicas atinentes a la produccion. A su vez, tales politicas 

se reflejaran en demandas en ambitos de la ciencia y tecnologia y de la investigacion y 

desarrollo, orientadas a coadyuvar a la actualizacion tecnologica y a estimular la capacidad de 

innovar. 

Aprendizaje, acumulacion, absorcion 

Cabe comenzar sehalando que la coexistencia de subempleo y empleo define lo que en la 

tradicion estructuralista se llamo "heterogeneidad estructural" El primero consiste en la 

ocupacion de mano de obra a niveles de productividad muy reducidos. El segundo, en la 

ocupacion a niveles de productividad normal, es decir, a niveles proximos a los que permiten 

las tecnologias disponibles (las mejores practicas internacionales), en cada actividad productora 

de bienes y servicios. La heterogeneidad supone, ademas, que el subempleo constituye una 

proporcion considerable del total de la poblacion economicamente activa. Sin embargo, esta 

proporcion no permanece incambiada. Asi por ejemplo, en el caso de Brasil se redujo de algo 

como 62% en 1960, a cerca de 55% en 1970, y al entorno de 34% en 1980. Ademas, la 

magnitud absoluta del subempleo disminuyo entre estas dos ultimas fechas, indicando que se 

habna producido una reversion de la tendencia a su aumento, y que la estructura ocupacional 

de dicha economia tendia desde entonces a la homogeneidad. Por otra parte, esta merma se 

verifica en el subempleo agricola, mientras que el subempleo urbano sigue incrementandose.20 

20 Respecto de la vision estructuralista de la heterogeneidad, puede consultarse a O. RodriguezL<7 teoria del subdesdarrollo 

de la CEPAL, Mexico: Siglo XXI Editores, 1970, p. 71-86 y 98-107. La misma sirviode base a una investigacion sobre 

el empleo y el subempleo en Brasil, llevada a cabo para el CEBRAP en 1982-84, y parcialmente resumida en O. 
Rodriguez, "Agricultura, subempleo y distribucion del ingreso. Notas sobre el caso brasileho", Economia de America 

Latina, Mexico, num. 13, Primer semestre de 1985. Es claro que sus resultados e implicaciones analfticas requieren de 
una cuidadosa revision, a la luz de hechos y tendencias ulteriores. 
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Este patron de comportamiento de la heterogeneidad estructural parece ser tipico de la: 

economias que crecieron y se industrializaron con intensidad, en el marco del anterio 

paradigma tecno-economico, y a partir de fuertes condiciones de rezago en la agricultura. Un< 

cuestion clave que ahora se presenta es la de los efectos del nuevo paradigma en dichc 

comportamiento. Mas alia de los problemas suscitados en el empleo en penodos d( 

contraccion economica, hay fuertes indicios de que la heterogeneidad — todavia mu) 

significativa en la periferia - tendera a perpetuarse o aun a agravarse,21 a menos que se 

implementen polfticas de desarrollo compatibles con su reduccion paulatina. Este tema de h 

absorcion de la fuerza de trabajo y de la reabsorcion del subempleo estructural es el que 

adiciona esta seccion. 

Las consideraciones de las dos secciones precedentes hacen visible que no se puede, 

stricto sensu, hablar por separado de un "espacio de aprendizaje" y de un "espacio de 

acumulacion" a raiz de las inevitables conexiones entre las politicas de ciencia y tecnologia) 

las politicas productivas propiamente dichas. En verdad, trazar los perfiles mas gruesos de um 

estrategia de superacion del subdesarrollo requiere referirla a un espacio unico, a la vez de 

aprendizaje y de acumulacion. Se entiende, asimismo, que la conformacion y e] 

desenvolvimiento de dicho espacio no pueden disociarse de la cabal resolucion de los 

problemas ocupacionales. En particular, a diferencia de ciertos puntos de vista semejantes, 

como los que conforman la estrategia de transformacion productiva con equidaa 

propugnada por la CEPAL y otros que le son afines, se postula que la plena reabsorcion de la 

mano de obra subempleada ha de constituir un objetivo estrategico explicito, es decir, definidc 

por metas delineadas a traves del tiempo, aunque aproximativas. En otras palabras, el espacic 

antedicho se concibe simultaneamente como un "espacio de absorcion" y como tal supone la 

transformacion del subempleo en empleo, la reabsorcion del primero en nuevas condiciones 

de productividad normal. 

Un examen detenido de la articulacion de ciertas politicas productivas y tecnologicas cor 

otras referidas al ambito del empleo excede en mucho las posibilidades y los objetivos de estas 

notas. Mas que a demostrar, ellas se destinan a insinuar y a sugerir que la consideracior 

explicita del subempleo estructural se configura como requisito de la viabilidad y de la eflciench 

de cualquier propuesta estrategica de superacion del subdesarrollo. 

21 Al respecto, puede consultarse el documento de la CEPAL Panorama Social de America Latina, LC/G. 1946 Santiago 

de Chile, 1997. " ' 
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Admitase que una economia periferica esta compuesta por un sector moderno y otro 

atrasado. Por hipotesis, el primero viene operando con pleno empleo (sin desempleo abierto) 

y a niveles de productividad normal, cuyas condiciones se mantienen en el tiempo. La gradual 

reabsorcion del subempleo preexistente trae consigo un considerable aumento de la 

productividad. Ella implica que con cada unidad de fuerza de trabajo reabsorbida se va 

realizando un excedente potencial, definible como la diferencia entre el producto que la 

reabsorcion genera y los salaries o remuneraciones pagados para generarlo.22 

La reabsorcion del subempleo requiere de politicas atinentes a los problemas 

ocupacionales, como las de educacion, capacitacion o recapacitacion de mano de obra, apoyo 

a la organizacion productiva y a la formacion de empresas medianas o pequenas, estimulo a la 

interaccion o asociacion entre empresas, etc. Del excedente adicional que se vaya generando 

habra, pues, un costo a deducir, particularmente el que se asocia a la capacitacion de la mano 

de obra previamente subempleada. Pero la diferencia entre el excedente por trabajador 

reabsorbido y el costo unitario de su capacitacion sera positiva, debido al salto en los niveles 

de productividad que acarrea la reabsorcion. Por lo demas, no todas las politicas que apunten 

a la reabsorcion demandaran gastos de calificacion parejos y elevados; muchas de ellas 

requeriran la adecuacion de calificaciones especfficas, destinadas a tareas laborales tambien 

especificas, en el sentido de que se van gestando en distintas ramas o grupos de actividades 

productivas. 

Desde la perspectiva de la demanda de fuerza de trabajo, las politicas de reabsorcion ban 

de verse como imbricadas en las que atanen a la produccion, y en especial al logro de un perfil 

sectorial de la produccion, o mas propiamente, de cambios en dicho perfil a traves del tiempo 

que resulten compatibles con la cafda paulatina del subempleo estructural. Sin embargo, la 

puesta en practica de politicas industriales y de produccion, y en ese marco, de politicas 

sectoriales y subsectoriales que contemplen la problematica del subempleo, no implica 

predefinir centralizadamente los perfiles productivos o la direccion precisa de sus cambios. 

Tales politicas pueden concebirse como conjuntos de estimulos temporarios que se vayan 

alterando de acuerdo con las reacciones suscitadas en el ambito empresarial. En otras 

palabras, las politicas productivas ban de verse como flexibles, de modo de contemplar las 

reacciones del mercado, y por esta via, los mecanismos de prueba y error propios de su 

operatoria. Se abren, asimismo, posibilidades de impulsar politicas productivas, tecnologicas y 

22 Se trata de una definicion aproximativa, que deja de lado la perdida de producto que la unidad de fuerza de trabajo 
reabsorbida obtenia en su ocupacion anterior, asi como la remuneracion correspondiente. 
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ocupacionales concertadas por sectores o ramas entre los actores relevantes, que a la ve 

contemplen la readecuacion de los mercados respectivos hacia patrones de funcionamiento d 

mayor eficiencia. 

Reconocer la necesidad de impulsar politicas de desarrollo que consideren a la vez el avanc 

tecnologico, la transformacion productiva y la reabsorcion del subempleo no implica, puej 

negar el papel del mercado en la asignacion de recursos. En particular, no implica proponer u: 

camino de autarqufa, ni tampoco el cierre de las economias perifericas. A1 contrario, la apertur 

del mercado interno a las importaciones del resto del mundo y la generacion de capacidad d 

exportar hacia el mismo constituyen medios de mantener a aquellas economias bajo el continue 

acicate de la competencia, y aun mas, de formas de competencia y de patrones d 

competitividad fuertemente dependientes de la generacion e incorporacion de progress 

tecnico.23 

Como puede verse, se esta admitiendo que la apertura externa constituye un requisito par 

alcanzar condiciones de competitividad y eficiencia, y asimismo que coadyuva a mantenerlas 

Y esto no por supuestas virtudes optimizadoras subyacentes en el sistema de precios de 1 

economfa internacional, sino por el esfuerzo que requiere y el impulso que provoca la aperture 

en lo que respecta al avance tecnologico y a la capacidad de innovar. Pero no se est 

postulando una apertura instantanea e irrestricta, sino proceder a ella gradual y selectivamente 

de modo de atenuar los riesgos inherentes a la globalizacion a partir de condiciones d 

rezago24 Los procesos de integracion regional y subregional se configuran como instrumento 

idoneos de ese procedimiento, en tanto su constitucion permita ir alcanzando escalone 

intermedios en los niveles de productividad y competitividad. 

A efectos de aislar el tema de la reabsorcion, se supuso anteriormente que el secto 

moderno permanecia operando a pleno empleo y en condiciones de productividad norma] 

Cabe ahora reconsiderar aquel argumento basico, contemplando los efectos esperables de 1 

competencia internacional. Como ya se indico, en condiciones iniciales de rezago, est 

23 En otras palabras, se acepta que "la exposicion de las firmas locales a los mercados mundiales es la mejor form 

conocida, si no la unica, de indue ir aumentos acelerados de la productividad'' (R. Frenkel, "Estabilizacao, cresciment 
e politica industrial na America Latina", en Seminario de Brasilia, 2 y 3 de diciembre de 1994, editado en 1995 por < 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil). 

24 Segun sostiene Fajnzylber, "la experiencia internacional enseiia que tampoco conviene una apertura radicaly cdndidi 

sino que habrd que definir sectorial y temporalmente un trayecto de aprendizaje tecnologico interno que lleve a un 

colocacion segura en el mercado internacionar (en Industrializacion de America Latina: de la 'caja negra' al 'casillei 

vacfo , op. cit., p. 19). 
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conducira a eliminar ciertas actividades productivas de bienes y servicios y a reestructurar en 

profundidad algunas otras. Ademas, la competencia ira demandando una actualizacion continua 

de los niveles de productividad, en el conjunto de las actividades modernas. Existiran, pues, 

problemas emergentes en el ambito del empleo propiamente dicho, que se agregan a aquellos 

otros relacionados con el subempleo previo de vastos contingentes de mano de obra. Implica 

esto que la reabsorcion y el mantenimiento de altos niveles de empleo en el sector moderno no 

son disociables, y que tampoco lo seran las politicas que persigan esos objetivos. Pero su 

consecucion traera un aumento del excedente economico, originado tanto en la reabsorcion y 

el aumento de productividad que conlleva, como en el incremento de esta ultima en el propio 

sector moderno. 

Vease a seguir por que esta evolucion general de la ocupacion, y en especial la reabsorcion 

del subempleo, constituyen condicion de la viabilidad de una estrategia de desarrollo a largo 

plazo. En si mismas, ellas suponen la incorporacion de progreso tecnico y el incremento 

sostenido de la productividad y del excedente, con efectos positivos - ceteris paribus - sobre 

la acumulacion de capital. Pero aqui importa destacar que tambien suponen el aumento intenso 

y sostenido del mercado interno (nacional o regional), y que por lo tanto implican la posibilidad 

de aumentar intensa y sostenidamente la produccion destinada a dicho mercado, dando 

continuidad a la realizacion de esa produccion, asf como a la acumulacion de capital en que 

ella se sostiene. En otras palabras, la expansion del mercado interno se configura como un 

importante recurso a utilizar, en tanto expresa las potencialidades imbricadas en el incremento 

generalizado de la productividad del trabajo, en terminos del dinamismo de la demanda 

requerido para sostener ritmos elevados de acumulacion y crecimiento, ritmos que dependen 

crucialmente de la produccion para dicho mercado. 

Este modo de ver el mercado interno y su rol viabilizador contrasta con puntos de vista 

corrientes sobre el papel de la expansion de las exportaciones en las estrategias de desarrollo. 

Las que en general se denominan "estrategias con orientacion de mercado" (EOM) postulan 

que la reduccion y/o eliminacion de las medidas protectivas mejoraran la asignacion de recursos 

de manera significativa; y que, dinamicamente, permitiran crecer con intensidad sobre bases 

extrovertidas {export oriented growth), es decir, con aumento pertinaz del coeficiente de 

apertura externa.25 Perfilando una posicion limite, se aduce a veces que la produccion de 

25 Definible, como es de uso, por la relacion entre la suma de exportaciones e importaciones y el producto interno bruto. 

La nota de pie de pagina numero 14 brinda la imagen de una trayectoria posible de crecimiento extrovertido para 
economias de menor desarrollo. Es de observar que el documento del Banco Mundial referido en dicha nota advierte que 

el exito de las EOM supone y requiere que tambien se profundice la apertura externa de los grandes centres industriales. 
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exportaciones puede constituirse en el sector de punta o de arrastre de la economia en su 

conjunto, es decir, en el sector que en verdad resulta capaz de imprimirle un dinamismo 

adecuado y sostenido.26 

La negacion de estos puntos de vista no implica negar la importancia del dinamismo 

exportador. De manera similar al enfoque estructuralista originario, el mismo se percibe como 

condicion necesaria pero no suficiente del desarrollo periferico. De la relativa incompletitud 

industrial, pero sobre todo del fuerte rezago tecnologico y de capacidad para innovar, habra 

de resultar una elevada elasticidad-ingreso de la demanda de las importaciones perifericas, en 

cotejo con la elasticidad de sus exportaciones. Esta disparidad de elasticidades - atribuible, 

como se viene insinuando, a la disparidad de ritmos de penetracion tecnologica en centros y 

periferia - implica que el desarrollo periferico procedera bajo tension externa, con una reiterada 

tendencia al deficit de su balance comercial.27 Ir obviandola, de modo de permitir la 

continuidad del crecimiento, exige el aumento sostenido de las exportaciones. Sin embargo, 

para la periferia en su conjunto (salvedad hecha de las economfas pequefias que tambien la 

componen, para las cuales una expansion de tipo extrovertido puede configurarse como 

camino natural), el imprescindible aumento de las exportaciones no implica que el coeficiente 

de apertura haya de ampliarse permanentemente.28 Podran existir periodos sucesivos en que 

el mismo se incremente, y otros en que disminuya, reflejando a la vez la necesidad de evitar el 

26 Tambien a veces se sostiene cjue este papel del sector exportador constituye la clave del exito de los cuatro "tigres " del 

sudeste asiatico, Corea, Taiwan, Hong Kong y Singapur. 

27 El argumento de la disparidad de elasticidades puede plantearse a base de la llamada "ley de Thirlwall" sintetizable 

mediante la expresion y—e.w/tt, donde. £ es la elasticidad ingreso de las exportaciones^ tc, la de las importaciones^ y, la 

tasa de crecimiento de la economia nacional (de la peiiferia), w, la tasa de crecimiento correspondiente a la economfa 
internacional (a los centros). El ritmo del avance tecnico tiende a ser mayor en estos c|ue en acjuella, tendencia cjue 

subyace en la disparidad de elasticidades (7t>e). Para sostener una polftica de crecimiento intenso (y>w), obviando el 
escollo externo, se requeriran transformaciones estructurales capaces de elevar la competiti vidad interna y externa de la 

periferia, aumentando la elasticidad de sus exportaciones (e) y reduciendo la de sus importaciones (k). Es claro que tales 

transformaciones demandaran politicas productivas y tecnologicas que difieren sustancialmente de la simple apertura 
externa. Respecto a la ley antedicha, puede consultarse a J.L.S. Mc. Combie y R. Thirl wall, Econo/mc growth and the 

balance of payments constraint, Londres: St. Martin's Press, 1994. 

28 Admitir la posibilidad de un incremento pertinaz de dicho coeficiente requiere de un supuesto extremo sobre el progreso 

tecnico: el supuesto de que este induce un aumento ilimitado de la division tecnica del trabajo, y sobre esa base, un 

aumento ilimitado de la division geografica y/o internacional del trabajo. De un punto de vista factual, tal admision 

implica que el crecimiento extrovertido exitoso de los tigres del sudeste asiatico puede repetirse en una o varias de las 

economias que antes se denominaron continentales, ignorando la ingente reconversion productiva que ello requerina en 

los grandes centros. 
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escollo externo y la importancia de la produccion para el mercado interne en el crecimiento 

global.29 

Este modo de ver el sector exportador no implica negar que existan, entre las expoitaciones, 

algunas que resulten de gran significacion, desde la perspectiva del progreso tecnico y de las 

ganancias de productividad y competitividad que en el se sostienen. Pero el papel atribuido a 

dicho sector en lo que atane al ritmo de crecimiento global, en cotejo con el que se le atribuye 

a la produccion con destino interno y a la ampliacion de este mercado, sustentan posiciones 

sobre el ahorro externo tambien similares a las del enfoque estructuralista originario. 

Se entiende que el ahorro externo ha de cumplir dos funciones relevantes: complementar el 

aumento de la capacidad para importar que se vaya haciendo necesario; contribuir al 

financiamiento de la inversion real, sobre todo en etapas en que el desarrollo previo aim no ha 

potenciado la capacidad interna de ahorro.30 Sin embargo, se entiende tambien que esta resulta 

el sosten crucial de la acumulacion, y asimismo, que el ahorro externo y, en general, el capital 

extranjero, habran de brindarle una contribucion supletoria o limitada. La razon es de cuho 

estructural, en tanto se relaciona con las proporciones que guarden la produccion para el 

mercado interno y la produccion de exportaciones y sus respectivas tasas de expansion. Como 

ya fue senalado, se postula que la primera ha de tener tin peso muy significativo. Ello no implica 

que la inversion extranjera directa no pueda crecer, ni tampoco que la cuota parte ideal de la 

propiedad extranjera (es decir, la suma de la inversion directa acumulada y del valor real de la 

deuda externa) sobre el total de activos perifericos no pueda aumentar durante ciertos 

periodos. Pero la importancia del mercado interno y de su expansion requerira que dicha cuota 

29 Un modelo formal de crecimiento a largo plazo que tiene en cuenta la intensidad del progreso tecnico y las elasticidades- 

ingreso de las demandas de importaciones y de exportaciones se encuentra en M. Cimoli, 'Technological gaps and 

institutional assymetries in a North-South model with a continuum of goods" Metroeconoinica, vol. 39, num. 3, 

octubre de 1988. Con el mismo se demuestra que una aceleracion del progreso tecnico en la periferia (en el Sur) permite 

diversificar en ella las actividades eficientes, transformando su estructura productiva y obviando el escollo externo. 

Dicha transformacion no implica concebir la produccion para los mercados intemos y externo a la antigua usanza, como 
actividades "protegidas" y "competitivas", respectivamente, sino como dos ambitos donde se expresan las capacidades 

tecnologicas que la periferia va adquiriendo. 

30 For exceder los objetivos de estas notas, las consideraciones sobre el ahorro incluidas en ellas no contemplan la 
importancia que, para su crecimiento, puede tener el desarrollo del sistema financiero y de los mecanismos institucionales 
parabancarios a traves de los cuales el mismo se viene canalizando. Tampoco se considera la virtual influcncia perniciosa 

de la volatilidad de los flujos de capital que parece asociarse al reciente proceso de globalizacion financicra. 
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parte sea a la larga decreciente, de modo que las remuneraciones que origine resulte 

compatibles con el crecimiento de las exportaciones y de la capacidad para importar que ella 

sustentan.31 

A base de las consideraciones precedentes sobre el papel del capital extranjero, puedi 

afirmarse que la viabilidad del desarrollo periferico requiere que este posea un caracte 

nacional. Sin embargo, dicho caracter no se agota en la cuestion formal del reparto de 1 

propiedad entre residentes y no residentes. El mismo atane tambien a la medida en que la 

relaciones de propiedad que se vayan conformando induzcan, dificulten o impidan patrone 

tecnologicos y de transformacion productiva compatibles con la gradual reabsorcion di 

subempleo; e involucra, ademas, a las posibilidades de construccion o adecuacion di 

instituciones nacionales impulsoras de tales patrones.32 

Como el de la viabilidad, el tema de la eficiencia esta relacionado con la absorcion ; 

reabsorcion de la fuerza de trabajo. De suyo, este vinculo se hace visible en el propio concept 

de reabsorcion, en tanto la misma consiste en el aprovechamiento de un recurso subutilizado 

la mano de obra ocupada a bajos niveles de productividad, y tambien, implicitamente, e 

aprovechamiento de tecnologias que se encuentran disponibles, con las cuales la mano de obr; 

podna utilizarse a niveles de productividad mucho mas altos. Pero esta vision simple del tern; 

- curiosamente soslayada cuando se admite que el mercado optimiza la asignacion de recursos 

al tiempo que el plazo del aprovechamiento pleno de uno de ellos permanece indefinido - 

importa menos que los efectos plausibles de la reabsorcion sobre el propio progreso tecnico. 

31 La argumentacion estructuralista originaria sobre el papel del financiamiento externo puede ser resumida recurriendo d 
nuevo a la expresion y=e. w/ti. A partir de condiciones de especializacion primario-exportadora, la elasticidad-ingres 

de las exportaciones perifericas (e) resultara reducida. Para crecer mas que el centro (y>w) se requerira actuar sobre 1 
elasticidad-ingreso de las importaciones (7t), deprimiendola a traves de la industrializacion sustitutiva. Este patron d 

crecimiento -analiticamente el mas simple- supone la reduccion gradual de los coeficientes de exportaciones y d 

apertura externa. El documento El mercado conmn latinoamericano, CEPAL, E/CN. 12/531, julio de 1959 p 52/5^ 
demuestra que la merma de la cuota parte ideal de la propiedad extranjera sobre el total de activos perifericos constituy 

un requisite logico de la continuidad del crecimiento, en el patron mencionado. Aquf se aduce que tal requisite tambie 
debe cumplirse en casos analiticamente mas complejos en que ambos coeficientes se expanden, cuando tales casos so 

representativos de economias de tipo periferico, que ban de crecer bajo fuerte restriccion externa, expresada en 1 

tendencia al deficit comercial. En ultima instancia, el argumento recae sobre la acentuacion de dicha restriccion a rafz d 

los efectos que a la larga producen las remuneraciones del capital foraneo en la cuenta corriente del balance de pagoj 

32 Tampoco el tema de la desnacionalizacion de entidades financieras, conexo al de la globalizacion financiera, podra se 

abordado en estas notas. Al mismo se refiere Joseph Stiglitz en "The role of the State in financial markets", Pmceedint 

of The World Bank annual conference on development economics, Washington D.C.; Banco Mundial, 1993 
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Conviene volver sobre dos de las consideraciones anteriores relacionadas con este, a saber: 

el nuevo paradigma tecnologico tiende a difundirse a una muy variada gama de la produccion 

de bienes y servicios; esta difusion depende de la acumulacion de conocimientos en el seno de 

las empresas productivas, base fundamental de la reproduccion de su capacidad de innovar. 

Tales consideraciones permiten retornar a la cuestion de la eficiencia, rescatando el significado 

dinamico de la reabsorcion de mano de obra. Esta conlleva no solo una difusion mas amplia 

de las tecnologias existentes, sino tambien una acumulacion mayor de conocimientos en las 

empresas y/o en la fuerza de trabajo de distintos niveles de calificacion que ellas van 

integrando, con la consecuente dinamizacion general de la capacidad de innovar. 

Dicho de otro modo, al ampliar el ambito de difusion del progreso tecnico, la reabsorcion 

contribuye a acentuar su dinamismo. Tambien debe senalarse que la merma gradual del rezago 

tecnologico y del estigma del subempleo caractensticos de la condicion periferica implica que 

el progreso tecnico se universaliza, con virtuales efectos beneficos para la economia mundial 

en su conjunto. El desarrollo de la periferia con plena absorcion favorece a dicha economia no 

solo desde el angulo de la ampliacion de los mercados, sino en terminos de la tasa global de 

incremento del progreso tecnico, y por ende en terminos de los reflejos del mismo en los 

aumentos de la productividad y en la aptitud para generar excedentes acumulables.33 

Las consideraciones que anteceden contienen reiteradas referencias a lapotencialidad de 

ir aumentando el excedente economico a traves de cierto patron de crecimiento a largo plazo, 

impulsado por politicas tecnologicas y productivas que contemplen la ocupacion plena de la 

fuerza de trabajo en actividades modernas, y sobre todo la paulatina reabsorcion del 

subempleo en ese mismo tipo de actividades.34 Pero la realizacion de excedentes potenciales 

no depende solo de los aumentos de la productividad que acompanan a ese comportamiento 

de la ocupacion. Tambien depende de la evolucion de los salarios reales, y por ende de la 

distribucion funcional del ingreso (de su reparto entre rentas del trabajo y rentas de la 

33 Estos puntos de vista recuperan, incorporando la consideracion del progreso tecnico, la idea implfcita en los primeros 

trabajos de Prebisch sobre las ventajas de la "industrializacidn mancomunada". Al proponer superar la especializacion 
primario-exportadora por la vfa de la industrializacidn, se entendid que esta dana lugar a una nueva division internacional 

del trabajo industrial, compatible con un ritmo de crecimiento mas acelerado no solo de la periferia, sino tambien de los 

propios centros, y por ende de la economia mundial en su conjunto. Sobre el tema, vease O. Rodriguez et al., "CEPAL: 

velhas e novas ideias", Economia e Socieclacle, num.5, diciembre de 1995, p.95. 

34 Al pasar, observese que la reabsorcion del subempleo no requiere necesariamente el establecimiento de vmculos 
formales de empleo, sino un alza gradual de la productividad del trabajo que puede irse dando bajo distintas modalidades 

de ocupacion. 
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propiedad), ya que el excedente se define como la diferencia entre producto y salarios. La 

generacion de excedentes a traves del tiempo dependera asimismo de la distribucion personal 

del ingreso, que condiciona la medida en que los propios excedentes se vierten al ahorro, 

sosteniendo la acumulacion de capital, o se los utiliza en el consumo de bienes y servicios. 

Se acaba de poner de manifiesto la existencia de vmculos entre la ocupacion y el incremento 

de la product!vidad (fuentes del excedente potencial), el ahorro (parte de los excedentes reales 

que sostienen la acumulacion de capital) y la distribucion funcional y personal del ingreso. Pero 

la distribucion no depende solo de la operacion de los mecanismos de mercado. Ella se ve 

fuertemente influida por relaciones sociales no economicas, y en particular por relaciones de 

poder economico y politico, y por el modo en que estas inciden en la conformacion del aparato 

del Estado y en su capacidad de estimular conductas que afecten al propio uso del excedente 

(conductas que se reflejen, por ejemplo, en el aumento de la propension a ahorrar). 

Las consideraciones anteriores implican que no se esta postulando seguir un patron de 

acumulacion y de crecimiento predefinible, ni tampoco un patron de optimo, como el que con 

frecuencia se asocia al libre funcionamiento de los mercados. En verdad, se esta admitiendo 

que para la salida del subdesarrollo se abre un abanico de alternativas. Alternativas que, desde 

el punto de vista economico, resultan todas "eficientes", en tanto implican el uso de las mejores 

practicas en un marco de dinamismo tecnologico, practicas que se extienden gradualmente a la 

totalidad de la fuerza de trabajo. Pero que a la vez se configuran inextricablemente como 

alternativas politicas, en cuanto dependen de relaciones sociales y de poder, y asimismo de la 

accion del Estado, temas de la proxima seccion. 

Propuestas estrategicas y visiones del Estado 

En la estrategia de desarrollo que se ha venido delineando subyace un enfoque no 

reduccionista de la economia. Este implica admitir que es legitimo y conducente analizar el 

sistema economico haciendo abstraccion de las relaciones sociales y politicas en las que se 

encuentra inmerso. Pero tambien supone que se requeriran instancias y niveles de analisis en 

que habran de tenerse en cuenta, especialmente a traves de la consideracion del Estado y de 

las fuerzas de sustentacion del mismo. 

La presente seccion esboza algunos comentarios sobre el tema, cuyo cabal abordaje excede 

en mucho las posibilidades de estas notas. El camino elegido consiste en indicar que visiones 

del Estado subyacen en las estrategias de desarrollo objeto de la discusion latinoamericana 

reciente. Una simplificacion adicional lleva a diferenciar apenas entre las estrategias con 
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orientacion de mercado (subseccion a) y las estrategias de transformacion estructural 

(subseccion b). 

a) Estrategias de desarrollo con orientacion de mercado 

Conviene comenzar senalando una serie de hechos muy marcantes, en el sentido de que 

implican un viraje en las condiciones externas del desarrollo. Entre ellos se destaca el giro 

negativo que toma el crecimiento del comercio internacional en la decada de 1970, la holgura 

de los prestamos bancarios a lo largo de la misma, el significativo aumento de las tasas de 

interes real a fines de esa decada y la drastica reduccion de los prestamos a comienzos de la 

siguiente. 

Este es el marco en que se produce la crisis de la deuda. Originariamente, la expresion 

"ajuste estructural" tiene que ver con el, y con la necesidad de adaptarse a las restricciones 

impuestas por el ambiente internacional. Pero el ajuste no se percibe solo como un modo de 

enfrentar esas restricciones externas, que resulte a la vez conducente para ir logrando la 

estabilidad de precios mediante politicas macroeconomicas adecuadas. Tambien se lo propone 

como un patron de transformacion de las estructuras productivas cuyo sentido se explicita bien 

en las "estrategias de desarrollo con orientacion de mercado" tipificadas por la que propone 

el Banco Mundial en el informe mencionado anteriormente.35 

Dicha estrategia se basa en ciertas posiciones atinentes al largo plazo: la liberalizacion 

financiera y del comercio exterior; el favorecimiento de la inversion extranjera directa; la 

desregulacion de la actividad economica y, con ella, la sensible reduccion del intervencionismo 

estatal; y finalmente, la privatizacion de empresas publicas, o aun, de ciertos servicios publicos. 

Se propone, pues, destrabar el funcionamiento de los mercados, esperando de ellos resultados 

que se refieren en general a la eficiencia en la asignacion de recursos, pero que entranan un 

cambio significativo en las estructuras productivas, en tanto la adopcion de "precios correctos" 

implica que cambiara la relacion entre la produccion para el mercado interno y la produccion 

de exportaciones. 

Las posiciones antes senaladas evocan a las mas directamente conectadas al largo plazo, 

de las diez que el profesor Williamson vincula con el llamado "Consenso de Washington" 36 

35 Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 1995. El mundo del trabajo en una econonua integrada, op. cit. 

36 En J. Williamson, El cambio en las politicas econdmicas de America Latina, Mexico: Ed. Guernika S.A. 1991. p. 48. 
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Entre las restantes, otras hay atinentes al Estado, que habitualmente forman parte del set de 

las politicas de estabilizacion y de ajuste estructural: la reforma fiscal, la disciplina fiscal y la 

priorizacion en materia de gastos publicos. Estas son recomendaciones de polftica que atahen 

a la fiscalidad y a su racionalizacion. Pero aqui interesa mas la percepcion general de los 

cambios necesarios en el aparato del Estado en las estrategias del tipo comentado o, si se 

quiere, el sentido o direccion que esos cambios debieran tomar. 

La idea de que adecuandose a los precios que rigen en el mercado internacional se logra 

una mutacion en la estructura productiva asociable a tin crecimiento extrovertido supone que 

la distorsion actual tiene implfcita una forma perversa de accion del Estado, que induce la 

apropiacion de rentas publicas por agentes privados {rent-seeking) subyacente en el patron 

de crecimiento por sustitucion de importaciones. Asf pues, ese tipo de estrategia acopla bien 

con el neoutilitarismo y con su analisis de la apropiacion de rentas publicas a traves de medidas 

o mecanismos propios de ese patron, como la fijacion de aranceles, el establecimiento de 

restricciones cuantitativas a las importaciones, el control de cambios o la exigencia de permisos 

para acceder a ciertos mercados.37 

Como es claro, ese tipo de vision supone la necesidad de adecuar el aparato del Estado y 

de redefinir sus funciones. Sin embargo, en lo que respecta al papel del Estado hacia el future, 

las posiciones minimalistas - partidarias de un Estado que se limite a resguardar los derechos 

y propiedades individuales y el cumplimiento de los contratos privados -, no se configuran 

como frecuentes, al menos en la discusion academica. En este ambito, por lo general se 

propone un Estado desvestido de lo superfluo, de modo de hacerse operativo para cumplir 

funciones que le son propias, entre ellas la de asegurar las precondiciones para la 

transformacion estructural. Como se ha dicho, un Estado que tome "el timon en lugar de los 

remos."38 

De nuevo, los puntos de vista sustentados recientemente por el Banco Mundial resultan 

ilustrativos. Segun se sostiene, la eleccion que hoy se presenta a los paises de menor desarrollo 

no es simplemente entre mercados libres e intervencion estatal. Tienen ademas que decidir que 

tipos de intervencion publica promueven el funcionamiento eficiente de los mercados, alientan 

mas eficazmente la inversion productiva en capital fijo, tecnologfas y recursos humanos, y 

pueden ayudar a los trabajadores desfavorecidos. En otras palabras, se propone un Estado 

37 Una sfntesis de la vision neoutilitarista del Estado se encuentra en P. Evans, "El Estado como problema y como 
solucion", en Desarrollo Econdmico, Buenos Aires, num. 140, enero-marzo de 1996, p. 532-533. 

38 O. Osborne y T. Gaebler, Un nuevo inodelo de gobierno. Madrid: Ed. Guernica S.A., 1994, p. 53. 



Rodriguez, Q.: Aprendizaje, acumulacion, pleno empieo 535 

no prescindente sino activo (aunque activo en ciertas direcciones como las senaladas), lo que 

implica admitir la necesidad de la correccion gradual de sus deficiencias institucionales.39 

b) Estrategias de transformacion estructural 

De suyo, el titulo de esta subseccion genera dudas, en tanto las estrategias comentadas en 

la anterior tambien suponen cambios estructurales. Sin embargo, y en concreto, bajo dicho 

titulo se engloban posiciones estrategicas que suponen pautas de transformacion quiza mas 

profundas, pero que sin duda apuntan en una direccion distinta, como son la transformacion 

productiva con equidad (CEPAL),40 el desarrollo desde dentro (Sunkel),41 el desarrollo 

autocentrado (Ferrer)42 o la que se plantea muy embrionariamente en estas notas, enfatizando 

el caracter nacional de los proyectos de desarrollo viables. 

Esta apreciacion conjunta responde a que, por el momento, dichas posiciones no pueden 

ser claramente diferenciadas, en lo que respecta al modo de ver la cuestion del Estado. Todo 

indica que esos puntos de vista estrategicos resultan grosso modo compatibles con visiones 

del Estado que, como las que se mencionan mas adelante, se inscriben en la tradicion clasica 

del institucionalismo comparado, destacando "la complementariedad esencial de las 

estructuras del Estado y del intercambio en el mercado, sobre todo para promover una 

transformacion industrial"^ De alguna manera, una vision de ese tipo subyace en la 

propuesta - que se dice diferenciadora del enfoque neoestructuralista o neocepalino respecto 

al neoliberal - de apuntar hacia una "estrategia de concertacion publico-privada" 44 Esta se 

plasma en algunas recomendaciones concretas respecto a las acciones del Estado: la 

39 En el artfculo de Peter Evans mencionado (p. 530) se cita la posicion del Banco Mundial sobre los prestamos de ajuste 

como ejemplo de este nuevo enfasis en la reconstruccion institucional. Al respecto, puede consultarse el Infonne sobre 

el desarrollo mundial, 1989. Los sistemas finaneieros y el desarrollo, Washington D.C: Banco Mundial. El tema 

general del papel del Estado es el objeto especifico de Infonne sobre el desarrollo mundial, 1997. El Estado en un 
mundo en transformacion, publicado recientemente por la misma entidad. 

40 CEPAL, Transformacion productiva con equidad, LC/G 1534, Santiago de Chile, 1990 

41 0. Sunkel (comp.). El desarrollo desde dentro. Un enfoque neoestructuralista para America Latina, Mexico: Fondo 
deCuIturaEconomica, 1991. 

42 La expresion "desarrollo autocentrado" es insinuada por Aldo Ferrer en su artfculo "Mercosur: trayectoria, situacion 

actual y perspectivas", en Desarrollo Economico, op. cit., p. 563-583. En el se habla de "una vision autocentrado del 

desarrollo,, (p. 570)' as1' corno ^ log1"0 de un "desarrollo humano sustentable a troves de la consolidacion de la 
identidod de nuestros poises y de su crecimiento autocentrado en un mundo global." (p. 582) 

43 P. Evans, op. cit., p. 534. 

44 Fajnzylber, "La CEPAL y el neoliberalismo", op. cit., p. 208. 
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selectividad de las mismas, apoyada en la simplificacion y autolimitacion de sus tareas; 

cuidado de la eficiencia con que se las realice; la descentralizacion de las responsabilidades; 

el realismo con que se las emprenda, que implica continuidad y a la vez adaptacion a 1 

cambios de contexto.45 

Como puede apreciarse, la concertacion estrategica alude mas a ciertas normas basicas d 

accionar del aparato del Estado que a la institucionalidad que lo preside o a sus bases social 

de sustentacion. Los problemas que suscita el abordaje de estos temas no son menores. Ent 

tales problemas destaca el de la relacion entre la capacidad o eficacia del Estado y el grac 

de autonomia requerido para lograrla. Como se ha sehalado, "para que un Estado aislac 

(autdnomo) sea eficaz, deben resultar evidentes la naturaleza del proyecto c 

acumulacion y los medios de instrumentarlo. En un plan de transformacic 

gerschenkroniana o hirschmaniana, la forma de dicho proyecto de acumulacion del 

descubrirse, casi inventarse, y su puesta en prdctica exige establecer estrechc 

conexiones con el capital privado. [... Pew ademds...] el tipo de capacidad empresaru 

sustitutiva de que habla Gerschenkron o la sutil promocion de la iniciativa privada en , 

que pone el acento Hirschman exigen algo mas que un aparato administrate 

aislado[...]' exigen mucha inteligencia, inventiva, dinamismo y bien elaboradc 

respuestas frente a una realidad economica cambiante."46 

Con frecuencia se reconoce que, desde perspectivas como las recien sehaladas, se explicc 

bien ciertos casos de desarrollo tardio o muy tardio - como los de Japon, Corea y Taiwan 

donde los "estados desarrollistas" tuvieron exito en lograr las transformaciones estructural< 

que la industrializacion supone; y aun mas, "desempenaron un papel estrategico en < 

dominio de las fuerzas del mercado inter no o internacional y en su sujecion al inter t 

economico nacionalP41 Pero desde esa misma perspectiva se aprecian amplias zon; 

oscuras, cuando se piensa en una estrategia de concertacion publico-privada, o mejor, en 

delicada urdimbre entre intereses privados y publicos requerida para que la accion del Estac 

pueda impulsar cambios estructurales que compatibilicen esos intereses, a lo largo del tiempc 

Ver claro los trazados de esa urdimbre se hace particularmente dificil en condiciones corr 

45 CEPAL, c/7. c/r. p. 154-157. 

46 P. Evans, op. cit., p. 536. 

47 G. White y R. Wade, Development state and market in East Asia: an introduction, en G. White (ed.) DevelopmentSh 
m Londres: Macmillan, 1988, p. 1 
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las actuales, en que se convive con una revolucion tecnologica dandose en el seno de un 

proceso de globalizacion. La primera conlleva una transformacion del riesgo en incertidumbre, 

cuyos margenes son ademas fluctuantes segun ramas y sectores. Y esto no solo por los 

caminos impredecibles del progreso tecnico, sino tambien, y tal vez principalmente, por las 

mutaciones que concomitantemente se van dando en las estructuras de mercado, y por la 

posibilidad de que estas entranen perdidas de posicion y de poder economico. Por su parte, 

la globalizacion, y en particular la globalizacion financiera, conforma un mundo de expectativas 

volatiles, en que la informacion se mueve libre y rapidamente, suscitando la posibilidad de 

cambios en la opinion publica internacional. " Cualquier medida juzgada como paso en falso 

por esa entidad inmaterial puede imponer penalidades. Contrarlamente, las decisiones o 

eventos que se interpreten como positivos son recompensados 

En conexion con la globalizacion y el acelerado cambio tecnico, la cuestion del Estado se 

hace mucho mas compleja cuando se la mira desde el angulo de sus bases de sustentacion 

social. Y esto en el sentido de que se pierde perspectiva en cuanto al rumbo de las 

transformaciones en las estructuras de clases y grupos, asi como al de las pautas de 

comportamiento en que se van expresando sus nuevas relaciones. En cuanto a las primeras, 

cabe mencionar el cambio en el subempleo, que tiende a hacerse crecientemente urbano, y 

tambien su virtual aumento, nutrido no solo por la agricultura atrasada, sino tambien por el 

desempleo de los propios sectores modernos, cobijado en servicios de baja productividad. 

Por otra parte, la presion del desempleo ligado al progreso tecnico, asi como la posibilidad 

que este brinda de tercerizar actividades que venian realizandose en el seno de la industria, 

son fuente de una alteracion de las relaciones de trabajo que conlleva el debilitamiento de la 

posicion de los asalariados. 

Se juntan a lo anterior los cambios de las relaciones entre las clases propietarias que 

parecen hacerse visibles en la variedad de las asociaciones entre empresas y de la frecuencia 

con que se establecen. Muchas de ellas se configuran como formas beneficiosas de 

cooperacion, en tanto aumentan la competitividad y eficiencia o se destinan a diluir los riesgos, 

dilucion que se amplia indirectamente a un vasto numero de propietarios del capital. Pero 

dichas asociaciones envuelven tambien formas supeditadas de conexion, en las cuales la 

reduccion del riesgo se realiza al costo de la capacidad de innovar o, con mas propiedad, de 

48 F H Cardoso, "Consecuencias sociales de la globalizacion \ Conferencia en el Indian International Center, Nueva 
Dehli, enero de 1996. 
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la posibilidad de impulsarla nacional o territorialmente, con consecuencias negativas para J 

dinamica de la acumulacion y del desarrollo. 

Tambien parecen haber cambiado las relaciones internacionales, y ello en el sentido de agravc 

la dependencia o, si se quiere, de reducir los margenes para la toma de decisiones autonomaj 

Un aspecto de esta cuestion, mencionado precedentemente, atane a la operatoria de k 

mercados cada vez mas interconectados, asi como al peso de la opinion publica internacional 

a su volatilidad. Tanto esta como los mercados "tienden a ser conservadores, a seguir ciert 

ortodoxia en su funcionamiento. Establecen un patron de conducta que prdcticamente n 

admite desvios, en un mundo en que hay una inmensa variedad de realidades nacionales"' 

Otro aspecto a considerar atane a la regulacion internacional, o mas propiamente, a la credent 

adecuacion de los cuadros regulatorios que rigen en los paises a aquellos que se van construyend 

en la orbita internacional. Un ejemplo lo brinda la introduccion de normas genericas para 1 

propiedad intelectual y para el tratamiento de las inversiones en la Organizacion Mundial d 

Comercio, en cual revela que ciertos temas considerados en el pasado "de competencia intern 

de cada pats, estdn ahora sujetos a regimenes multilaterales de reglas."50 Sin embargo, d 

ese estrechamiento de los margenes de maniobra no deriva la imposibilidad de defende 

intereses cruciales y legitimos. Asi, al tiempo que se van percibiendo las potencialidades d 

crecimiento y desarrollo abiertas por el Mercosur, la implementacion del mismo induce cambio 

relevantes en los objetivos y en las orientaciones de la politica internacional de sus actores ma 

directos.51 

Consideraciones finales 

En los dfas que corren, la "condicion periferica" puede caracterizarse por la existencia de do 

brechas de productividad, una externa y otra interna. La primera se encuentra relacionada con 1 

revolucion tecnologica en curso. Ella implica el rezago de los niveles de la productividad dc 

trabajo en las actividades modernas de la periferia, respecto a los que prevalecen en actividade 

similares de los centros. La brecha interna concierne al acentuado desnivel de la productivida 

49 F. H. Cardoso, ibid. En lo que atane al corto plazo, el debilitamiento de los margenes de maniobra de las polftic; 
macroeconomicas aparece claramente reflejado en R. Frenkel et cdii. "De Mexico a Mexico: el desempeno de Americ 

Latina en los noventa", donde se comparan los casos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Mexico (en Revista c 
Economia Politica, S. Paulo, Vol. 16, num. 4, octubre-diciembre de 1996). Respecto al largo plazo, una reciente resef 

sobre las polfticas productivas y de competitividad de ocho paises de la region se encuentra en W. Peres (ed.), Politicc 

de competitividad industrial. America Latina y el Caribe en los anos noventa, Mexico: Siglo XXI Editores,' 1997 

50 F. H. Cardoso, ibid. 

51 Respecto de estos cambios y de su signilicado economico y polftico, puede consultarse a A. Ferrer, op. cit 
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entre las actividades modernas y atrasadas de la propia periferia. O sea, entre las que se llevan a 

cabo en la frontera tecnologica o relativamente proximas a la misma, y aquellas otras llamadas 

"informales", que albergan grandes contigentes de mano de obra subempleada. 

Superar la condicion periferica equivale a ir reduciendo esas dos brechas, aproximandose 

de su eliminacion. La prescindencia del Estado y la liberalizacion del sistema economico no 

constituyen caminos que conduzcan a lograrlo. Las palabras "aprendizaje, acumulacion, 

absorcion" (Diagrama 1, recuadro 1) evocan los tres ambitos de una estrategia de desarrollo 

que si se considera conducente. A ellos se vuelve mas adelante. 

DIAGRAMA 1 
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Para que la brecha externa de productividad vaya reduciendose se requiere constituir un 

"espacio de aprendizaje" i.e., impulsar un conjunto de politicas de ciencia y tecnologia y de 

innovacion, contemplando sectores, ramas y actividades adecuadamente seleccionados. La 

brecha mencionada tiene otra implicacion destacable; la periferia presenta desventajas en 

cuanto a oportunidades de inversion real, a raiz de que estas se ven fuertemente condicionadas 

por la aceleracion del progreso tecnico. Por otra parte, el proceso de globalizacion que la 

acompaha va delineando un escenario donde las grandes empresas y conglomerados 

desempenan un papel protagonico, y donde sus inversiones fluyen hacia los mercados que 

consideran claves para consolidar sus posiciones de competidores globales. La competencia, 

pues, se exacerba y universaliza, pero por si sola no asegura oportunidades de inversion real a 

toda la periferia, ni que estas perduren alii donde hayan surgido o puedan surgir temporalmente. 

De ahf la recomendacion de constituir un "espacio de acumulacion", a traves de un conjunto 

de politicas sectoriales y subsectoriales, compatibles y complementarias con las que se 

impulsen en el ambito tecnologico. 

La absorcion plena implica: mantener el empleo en las actividades modernas a los niveles 

de productividad proximos a las mejores practicas; ocupar los aumentos de la poblacion activa 

en ese tipo de actividades y a esos niveles de productividad; e ir reabsorbiendo la mano de 

obra subempleada en similares condiciones de productividad del trabajo. Mas que la definicion 

de un objetivo precise, la absorcion plena constituye un referente analitico que refleja la gradual 

superacion de la "condicion periferica", vista desde el ambito ocupacional. Como es claro, irla 

superando demandara politicas directamente ocupacionales, dirigidas al aumento del empleo 

en las actividades modernas, y asimismo a facilitar la reconversion de las que inicialmente se 

configuran como atrasadas. Pero tales politicas no son disociables de las que se llevan a cabo 

en los ambitos tecnologico y productivo, pues el crecimiento del empleo depende crucialmente 

de la performance de la produccion o, con mas propiedad, del ritmo y del perfil (tanto 

sectorial como tecnologico) con que se vaya realizando la acumulacion de capital. 

Las consideraciones anteriores reiteran que la estrategia de desarrollo de la periferia puede 

referirse a un espacio unico, a la vez de aprendizaje, acumulacion y absorcion (vease de nuevo 

el recuadro 1). Constituir e impulsar ese espacio conlleva el aumento continuo de la 

productividad del trabajo en las actividades modernas, a raiz de la incorporacion de progreso 

tecnico, tambien continua. Ademas, a medida que se la reabsorbe, se produce un salto en los 

niveles de productividad de la mano de obra subempleada, salto cuya significacion se 

acrecienta con el tamano del sector atrasado y con la celeridad de la reabsorcion. Ambos tipos 

de aumento de la productividad son fuentes potenciales de crecimiento del excedente 

economico (recuadro 2), definido con base en la diferencia entre el producto por hombre 

ocupado y el salario correspondiente. 
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Ceteris paribus, la realizacion de esa potencialidad o, si se quiere, el aumento efectivo del 

excedente, trae consigo el incremento del ritmo de acumulacion. Como aquel aumento se basa 

en el de la productividad y el empleo, y asimismo en la reabsorcion del subempleo, el mayor 

ritmo de acumulacion va acompanado por la expansion persistente del mercado interno. En 

las economias de gran porte y amplia heterogeneidad estructural que tipifican la "condicion 

periferica", la expansion de dicho mercado constituye una condicion de viabilidad del 

desarrollo, en el sentido de que ella resulta crucial para realizar la produccion incrementada 

(recuadro 3). Ademas, la produccion para el mercado interno proviene de tin amplio conjunto 

de actividades cuyas dimensiones lo transforman en sector de arrastre de la economfa como 

un todo (recuadro 4). El desenvolvimiento de la periferia se percibe, pues, como dependiente 

de un esfuerzo de acumulacion propio, basado en aumentos propios de la productividad y del 

excedente, que a su vez se ligan a la expansion del mercado interno y de la produccion para 

dicho mercado (recuadros 2 a 4). 

Desde el punto de vista economico, estos son los elementos que conducen a hablar de una 

estrategia de desarrollo nacional. Dicha estrategia no supone preestablecer 

centralizadamente los ritmos y perfiles de aumento de la produccion y/o de la acumulacion de 

capital. Supone apenas establecer estfmulos flexibles y temporarios, y redefinirlos de acuerdo 

con las reacciones empresariales y del mercado, incorporando asf los mecanismos de prueba 

y error peculiares de este ultimo. Tampoco se postula el cierre de las economfas perifericas y 

su desenvolvimiento autarquico. A1 contrario, se reconoce la necesidad de someterlas al acicate 

de la competencia internacional mediante su apertura creciente, que a la vez se constituye 

precondicion de su dinamismo exportador (recuadro 5). Cuando se expanden con intensidad, 

el rezago productivo y tecnologico de dichas economias se expresa en considerables 

incrementos de la demanda de importaciones. A largo plazo, los aumentos de la capacidad 

para importar requeridos para satisfacer esa demanda deberan sostenerse en un crecimiento 

compartible de la produccion de exportaciones (recuadro 6). 

La produccion para el mercado interno tendra un fuerte peso en el crecimiento global de 

las economias perifericas, a la larga mayor que el correspondiente a la produccion de 

exportaciones. La disparidad dinamica entre esos dos tipos de produccion posee implicaciones 

que atahen al papel del capital extranjero. La principal consiste en que, a largo plazo, la cuota 

parte del mismo en el total de activos radicados en la periferia habra de ser decreciente. Este 

papel supletorio o limitado del capital extranjero constituye una expresion sintetica del caracter 

nacional que habra de tener el desarrollo periferico (recuadro 7), cuyo caracter se configura 

como condicion economica (ademas de socio-polftica) de su viabilidad. 

Estas notas, de caracter muy preliminar, se destinan mas a levantar interrogantes que a 

darles respuesta. Mas precisamente, procuran delimitar algunos ambitos en los cuales plantear 
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preguntas de forma ordenada en torno a algunos hechos estilizados que se consideran 

particularmente relevantes. En la sfntesis que antecede subyacen los de curio economico: el 

rapido avance tecnico, el intense proceso de globalizacion, la agudizacion de los problemas 

del empleo. A continuacion se retoma, brevfsimamente, la cuestion de las relaciones sociales y 

del Estado, recurriendo para ello al Diagrama 2. 

DIAGRAMA2 
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El mismo es en todo similar al Diagrama 1, con la salvedad de incluir dos recuadros 

adicionales. El primero (8) atane a la distribucion funcional y personal del ingreso. Ambas 

inciden en el uso del excedente, dimensionando el esfuerzo de acumulacion y su ritmo efectivo 

Pero la distribucion no es solo un aspecto del acontecer economico. A la vez, refleja e imbrica 

condicionantes socio-polfticos (recuadro 9) o, con mas propiedad, relaciones sociales y de 
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poder entre clases y grupos, y el modo en que ellas se expresan en el accionar del Estado. Es 

en el marco de esas relaciones y con base en ese accionar que puede darse viabilidad socio- 

politica a estrategias de desarrollo fundadas en procesos de aprendizaje, acumulacion y 

absorcion (recuadro 1). 

Tambien en este sentido las estrategias del tipo propuesto pueden decirse de desarrollo 

nacional: ellas requieren redefinir polfticamente los modos de relacionamiento internacional 

implicados en la "condicion periferica", aliviando las desventajas y encauzando las ventajas 

abiertas por la revolucion tecnologica y la globalizacion. 




